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CAPITULO 1 

Introducción 



INTRODUCCION 

La atención mundial sobre el uso de la madera como combustible se ha 
intensificado desde el inicio de la década de los 80's a raíz de las conclusiones 
emanadas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de Energía 
Nuevas y Renovables, celebrada en Nairobi en 1981, en donde se hizo especial 
énfasis en las situaciones problemáticas de abastecimiento de lepa (Clarke, s.f.). 
Sin embargo, la leña y el carbón vegetal han sido objeto de atención continua 
por parte de la FAO desde 1953 (De Montalembert y Clement, 1983). 

El uso de la madera con fines energéticos es una práctica que realiza 
aproximadamente el 50% de la población mundial, por lo que debe considerarse 
como uno de los combustibles más importantes. 

Se estima que en 1980, de los 200 millones de personas en el mundo que 
usaban leña, 96 millones ya no disponían de la energía mínima necesaria para 
cocinar y calentarse, y otros 1052 millones sólo podían cubrir sus necesidades 
consumiendo las reservas de madera (Clarke, s.f.). - - -

Las zonas con esta problemática se ubican enAfrica,Asia y América Latina. 
En Africa se localizan en las zonas áridas y semiáridás al sur del Sabara, en las 
partes orientales y sudorientales del continente, en las zonas montañosas y en 
las islas; en Asia, en las regiones montañosas del Himalaya; en América Latina, 
en el altiplano andino, en las zonas áridas de la costa del Pacífico y en las zonas 
de gran densidad de población de América Central y el Caribe (De 
Montalembert y Clement, 1983). 

La población que en México utiliza leña o carbón vegetal como única fuente 
de energía se ha mantenido constante en los últimos 30 años, estando en esta 
situación alrededor de 20 millones de mexicanos, aunque en términos relativos 
la población que usa leña descendió de 64.8% en 1960 a un 26% en 1990 
(Toledo et al. 1989, INEGI, 1991). 

El uso de leña en nuestro país se concentra fuertemente en las zonas 
rurales, en las que el 69.15% de la estructura energética nacional se apoya en la 
leña, ocupando 15.69 millones de toneladas por año (SEMIP-CCE, 1988). 

En el estado de Guerrero se estima que en 75 mil viviendas se usa carbón 
vegetal o leña, teniendo un consumo anual de 600 mil m3 en 1986 (Anónimo, 
1987). 

En el municipio de Alcozauca, el uso de leña es fundamental para cubrir las 
necesidades energéticas de la población, ya que el 96.2% usa este combustible 
(INEGI, 1991). . 



Para México, la FAO reporta 4 situ~ciones de abasto de leña que van de las 
de escasez aguda a las satisfactorias . En esta clasificación, el estado de 
Guerrero ocupa tanto la 'zona de escasez aguda, así como la satisfactoria, 
estando Alcozauca en la última (Unasylva, 1981). Sin embargo, De 
Montalembert y Clement (1983) señalan que esta clasificación puede eclipsar 
zonas de escasez aguda o, por el contrario, situaciones satisfactorias de abasto, 
lo cual se debe a la enorme diversidad de información existente y disponible, 
por lo que no es posible lograr clasificaciones detalladas. 

No obstante, la información y conclusiones tratadas en Nairobi generaron 
actitudes de alarma generalizada en relación a la escasez de leña, que en México 
se reflejaron en las políticas gubernamentales de manejo forestal, además de 
responsabilizar a la extracción de leña de la pérdida de grandes extensiones de 
cubierta vegetal (Castañón y Calderón, 1986, Anónimo, 1987, Vargas, 1990), sin 
que esto esté apoyado por investigaciones de campo sobre la problemática 
leñera. 

Desde el inicio de la década de los 80's a la fecha, en México se han 
generado alrededor de 30 estudios relacionados con la problemática leñera, la 
mayoría de los cuales se dedican a hacer estimaciones de los consumos de este 
combustible y realizar análisis calorimétricos de las especies usadas como leña. 
Además de esto, también se abordan puntos como son el tiempo dedicado a la 
extracción leñera, la evaluación de plantaciones con fines energéticos y la 
implementación de programas de estufas ahorradoras de leña. En muy pocos 
casos se contemplan el abastecimiento de leña y el impacto que esta actividad 
extractiva provoca sobr~ la cubierta vegetal. 

Desai et al. (1991) mencionan que a nivel mundial las estimaciones 
disponibles sobre consumo de leña no sirven para juzgar la naturaleza y 
gravedad del problema, ya que hay muchas variaciones en los consumos, que van 
de 1300 a 3200 millones de m3/año, así como en los factores de conversión, 
desde 0.15 a 0.8 t/m3 · Esta situación se ve reflejada en la investigación realizada 
en México, ya que las metodologías usadas para evaluar los consumos de leña 
son muy diferentes entre sí, basándose en su mayoría en la toma de datos vía 
encuesta (Martínez, 1992), además de registrar el consumo de leña en algunos 
casos en peso y en otros en volumen (Almeida, 1990), por lo cual se hace 
necesario el uso de una metodología confiable. 

El estudio de la problemática leñera debe ser abordado con una 
metodología consistente y cubriendo diferentes aspectos del manejo de este 
recurso, para con ello lograr una mayor aproximación a la problemática real y 

Las definiciones se dan en el Capítulo IV 
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ubicar ~ esta actividad en el lugar justo en cuanto a las dispo'nibilidades actuales 
y futuras, y al efecto deteriorante de la extracción de este recurso. 

El estudio de la problemática leñera en el municipio de Alcozauca podría 
ser abordado exclusivamente desde la perspectiva del ambiente natural, ya que 
los volúmenes de madera extraídos para dicho fin son importantes. Sin embargo, 
tratar únicamente el problema desde esta visión sería parcial, impidiéndonos 
conocer la compleja dinámica de la relación hombre-naturaleza -para este caso y 
limitándonos al plantear formas adecuadas de manejo de los recursos naturales. 

Es en las comunidades rurales donde se manifiesta en forma evidente la 
relación estrecha entre los fenómenos naturales y los de la sociedad, a través de 
los procesos de producción y reproducción de sus condiciones materiales 
(Toledo, et al., s.f.). De esta forma y para el caso que nos ocupa, resulta de 
primordial importancia conocer, aunque sea en forma aproximada, la dinámica 
que se da entre estos dos campos a partir de una actividad de producción 
forestal, que forma parte de los procesos de reproducción de las condiciones 
materiales de las comunidades campesinas: el manejo y consumo de leña. 

Existen diferentes preguntas que es pertinente plantear en torno a la 
problemática leñera: 

l. lCuanta leña se extrae? 

2. lCómo 'se extrae la leiia? 
..... -: --~--:.'.:: .... ·.::_;_:;_>:>:;·/·:_.·~-.. ._<. _-:' -.. :····. ;_ - ·,_ ·-_:,·- .. ;:-· ., .. -.:.---: 

3. lCuál es eHn~~ejo qu~ l~s pobladores hacend~ la leña? 

4.lQ~é ei~~ifes'~~utili~an? 
5. lCuáles son las características como leña de estas especies? 

6. lCuál es la situación de abasto y accesibilidad del recurso leñero? 

7. lCuál es el impacto que tiene la extracción· leñera sobre la cubierta 
vegetal? 

En los últimos años se ha incorporado una nueva pregunta relacionada con 
el cambio climático global (Poste! y Heise, 1988, Masera et al. en prensa): 

8. lCuál es la contribución que tiene el uso de la leña en las emisiones de 
C02

? 

Las primeras cuatro preguntas son contestadas en este trabajo para 5 
comunidades del municipio de Alcozauca, las preguntas 5 y 6 son contestad.as 
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parcialmente, y las otras 2 no son abordadas en este estudio. Sin embargo, no es 
posible dar respuesta a estas últimas si no se cubren algunas o todas las 
preguntas anteriores. 

El presente trabajo se realizó en el año de 1989, en 5 comunidades del 
Municipio de Alcozauca, Gro., como parte de los proyectos de investigación del 
Programa de Aprovechamiento Integral de los Recursos Naturales (PAIR) en la 
Región de la Montaña de Guerrero. 

Para dar respuesta a las preguntas planteadas anteriormente, en este trabajo 
se obtuvo información sobre: 

l. El proceso de extracción del recurso leñ.ei:o. 

2. Los consumos debidos a los diferentes.usos tradic,ionales . que tiene la 
leña, así corno por las tareas dentro de)a cocción;dé alinientos. ; ' • 

3. i.a forma de apropiación de ia • 1efia e~fc~~ht~~a~·fas}P,artes <le· árbol' y la· 
condición de la leña utilizadas; ·• · ; .• · -· · · ·;u> · ,;.·;[ .· · 

:·" - ,· -."' '.> , __ ,,.. :· :·<,·.~-:' -

· 4. Las especies preferidas y é~nsirfii~·~s ~~á~fl~Íi~·r··~A~;;!cicl~~··¡~~·:·~sos 
' tradicionales, así como las cáJ"acter.ísti~asq~e.tie'ñé'n;comofleiía:efesde el 
punto de vista de los pobladores. · º'•."'.cc·é~o,. tJ;,\'.ifW '.'~{" ~;~~··: ·;~- .,_ · -· 

5. El tiempo dedicado a la extracÓi6ll d/1Jila? •·h .cii' 
-- ' -~ '.< ~ ~-: ~ :'.:;:-~: :-. - -<·:~::\ '.·'. ·_·::·: ~--:; 

6. Los lugares en donde se realiza la ~xt;acción de 'leña, así como la 
intensidad de explotación de cada· un.o., · ··· = 

7. Las características de cada uso tradicional de la leña. 

8. Los combustibles alternativos a la leña y el uso que se les da. 

Al integrarse toda esta información, es posible contar con mayor solidez en 
la interpretación y análisis de la problemática leñera que vive cada comunidad. 
Asimismo se puede contar con herramientas básicas ante la necesidad de 
proponer alternativas tecnológicas que den solución a problemas concretos en el 
manejo y consumo de leña, ya sean de tipo social y/o natural, con la 
particularidad de que éstas contemplarán aquellos elementos culturales propios 
de la región, sin dejar de lado que estas propuestas deben ser el resultado de 
peticiones emanadas de las propias comunidades. La conjunción y análisis de 
estos elementos permitirá generar propuestas acordes con las necesidades que 
demande la población, para así lograr su aceptación y uso. 
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CAPITULO 11 
Objetivos 

Area de Estudio, Metodología 



OBJETIVOS 
. :·_:~:'._ ~:·~·,_j 

;.:· ·,,· .. : 
,~·:.:::: .. ~.:./ -~ .,,::? ~·.?E ,,,.... .>. 

:e::.:~::: .:.:~6::: , on1und6n '' ,.:.~ri~f ~~~.~1~.;;.:~.~c;, 
manejo y consumo del recurso leñero C'.':1~lás:t'comuni~áde~:;i~e:T'J\lliai>ika, 
Ixcuinatoyac y Tlahuapa, así como en los barrfos LasMesita_s'y Cr}iz:;Verde del 

municipio de Alcozauca, Guerrero. 
1 

}y~ ~~':º':'.~ ~- 'J¡~t)i~J 'f''~,: \':? V:¡ 
Objetivos particulares :á '.i,:. F''' :, : ~{ f

1 

l. Aportar información para - có~~I~f - - 1,~ffJye,n ari~:;;Íl~'if 1'.os' recursos 
vegetales utilizados como com~Íistible;e~1 c.áda.c,omu~Ída'd,:re~onociendo 
aspectos biológicos, culturales;,S~()CJ~le~jyce_S,o~~IIl!.C~s;ciúe~~et_erminan·su 
utilización y manejo. "i(''i!· ,,_ :·-~:·: •. :c._;: -- ,, - -._: . .:: 1 • 

2. Reconocer las for~~~ d~-~'~t{~¡{;~~%1{~~§~(~~Ifb~'~t~~;f¿t~r~ en cada 
comunidad. ,;.• ~--~-; '._ ~_i;?~~~~;~~;d~~:::~·;~~?t~~-~:;;.~1~:-~:~ . ;~~- :---~-~1'- - ~' •·<-~~~_.;_: __ ,~'.."?"·;i.;...;::_ 

): e ,·.··;¡;.-'-· '" •. - .'-;·~· -

3. Determinar fo~~lugareS-u{i1izl1ao~ pa~a·1a '_'ext~ilcciÓn 'de leña y la -
intensidad de expfotáción de éstos en cada comÚnidad. ! 

4. Determinar. el tiempo - dedicado a la extracción de leña por cada 
integrante de la unidad familiar en cada comunidad. 

5. Cuantificar el consumo de leña per capita, por unidad familiar, tipo de 
árbol (especies), parte de árbol (tronco, rama, raíz, corteza), condición 
de la leña (verde, seca, enferma), por temporada (secas y lluvias) y uso 
tradicional en cada comunidad. 
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AREA DE ESTUDIO' 

El medio natural 

Localización 

La zona denominada "Región de la Montaña de 'ÓuerrerÓ'i se localiza al 
noroeste del estado de Guerrero, entre los paralelos 16º 52' y 18º 08' de latitud 
norte y los meridianos 98º 12' y 99º 30' de longitud oeste, ocupando una 
extensión de 7 000 km2 (Toledo, en preparación). 

Alcozauca de Guerrero es uno de los 16 municipios que conforman esta 
región y se ubica entre los paralelos 17° 15' y 17º 30' de latitud norte y los 
meridianos 98º 30' y 98º 18' de longitud oeste. Tiene una superficie de 429.5 
km2

, limitando al norte con el municipio de Tlalixtaquilla, al noroeste con el de 
;cTiapa; al sur con el municipio de Metlatonoc, al este con el estado de Oaxaca, al 
oeste con el municipio de Xalpatláhuac y al suroeste con Atlamajalcingo 
(Viveros y Casas, 1985, Fig.2.1). 

Rasgosºfisiográ ficos 

El municipio de Alcozauca está caracterizado por la presencia de un 
complejo sistema montañoso con estrechos valles intermontanos. Este sistema 
.se ·encuentra disectado por dos profundas cañadas: la del río Alcozauca que 
corre 

hacia el norte del mumc1p10 y tiene una posición central; y la del río 
Igualita, en el oeste. Las cimas más elevadas cuentan con una altitud de 2960 
msnm y se encuentran al sur del municipio. Las depresiones de menor altitud 
(1200 msnm) se localizan en la cañada del río Igualita y en general, en la 
porción norte del municipio. Dominan las fuertes pendientes, aunque existen 
algunas excepciones en las zonas de aluvión y coluvión. Los aluviones son valles 
fluviales intermontanos sobre los que se asientan varias poblaciones y las 
segundas se encuentran muy a menudo en las laderas de los cerros, 
especialmente donde se forman escalones o terrazas naturales o bien, en 
depresiones de acumulación o jollas. Estas, aunque numerosas, son pequeñas y 
dispersas (Viveros y Casas, 1985). 
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M csitas 

17025~ 

ALCOZAUCA 

Tlahuapa 

Fig. 2.1 Localización del área de estudio 
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En el municipio de Alcozauca existen una gran cantidad de arroyos y 
corrientes intermitentes que alimentan a los nos Igualita y 
Alcozauca-Tlalixtaquílla. Estos dos ríos se unen en el muunicipio de Tlapa y 
alimentan al río Tlapaneco, el que a su vez se reune con el río Mixteco para 
formar el río Mezcala que desemboca en la Cuenca del Balsas. También se 
encuentran presentes dos pequeños cuerpos lagunares en las comunidades de 
San José Laguna y Soyatlán. 

Suelos 

En la Región de la Montaña de Guerrero predominan los litosoles, los 
cuales son suelos sin desarrollo y con_una profundidad menor de 10 cm. Los 
regosoles también son irngorta11te~ X se _ caracterizan _ por no_ presentar 
diferenciación ·de capas,~son clar.ósfysec parecen a la roca que les dio origen 
(Toledo, en preparaci~n); · · · 

Los suelos d61:11lüriiclpi6''~()rip~Íri~ip'~i1Il~nte de tres tipos: -~ .-
. -;·~-~~::[[ ~.:;~~G·,.i~~j.:_(_;¿;;~ -·L 

a) Suelos 'aluviales'.iSe,éllcuént_rari~én las zonas de vegá,y j~ll Jos valles 
intermontanos;, Genér'alnientp'-so~profund os, con texturas ,v~ria.~les y· horizontes 
diferenciados . eri. los que se intercalan arenas y liII1os; Las. características 
particulares de estos suelos dépellden dé fas .. mezcfas . de~ los materiales de 
depósito. · · -· <-. -_,,, :::·, :· ,, ·- • __ · · 

b) Suelos coluviales. Se ongman a parÚr_~~l_d:~p:¿sitode materiales que 
caen por gravedad. Se localizan en todos los climas del municipio, lo que influye 
en la diversidad de sus características. Generalmente se encuentran en las jollas 
y pies de monte con pendientes débiles y regulares, por lo que tienen gran 
importancia para la agricultura. 

c) Suelos eluviales. Se originan a partir del sustrato litológico del lugar 
donde se encuentran. Pueden presentarse en zonas planas o en pendientes 
regulares o fuertes. 

Clima 

Con base en los datos de la estación metereológica de la S.A.R.H. (002) 
para el estado de Guerrero, ubicada en la cabecera municipal, el clima de la 
comunidad de Alcozauca fue tipificado por García (1981) como (A)Cw(w)a(i')g 
(Gráfica 2.1). Este corresponde a un clima semicálido subhúmedo del grupo de· 
los templados con lluvias en verano, con el mes más caliente en mayo. 
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Gráfica 2.1. Climograma de Alcozauca, Guerrero. 
F~cnt~:-Garcia (1981). 

La temperatura media anual es de 20.4º C y no se presentan heladas; el mes 
más caliente es mayo y el más frío es enero. La precipitación anual promedio es 
de 846.3 mm. La época de sequía va de noviembre a abril, con una precipitación 
media para este lapso de 56.4 mm; la época de lluvias va de mayo a octubre y 
presenta una precipitación promedio de 789.9 mm. El mes de agosto es el más 
lluvioso y febrero el más seco. 

En la carta climática escala 1:500 000 se registran tres climas para el 
municipio: el A(C)w, semicálido subhúmedo, el más seco de los semicálidos, 
ubicado hacia la porción norte del municipio; (A)Cw, intermedio por su grado 
de humedad entre los cálidos subhúmedos del grupo de los templados, se 
localiza hacia la porción central; y el clima C(w), el más húmedo de los 
templados subhúmedos, ubicado en las zonas más altas, al sur del municipio 
(Toledo, en preparación). 

Vegetación 

Debido a la gran diversidad climática, geomorfológica y litológica, así como 
a la amplitud del rango altitudinal presentes en el municipio, existe también una 
gran diversidad vegetal. Con base en los trabajos de Toledo (en preparación) y 
Viveros y Casas (1985), se pueden definir las siguientes formaciones vegetales: 
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1. no;q·~~s d~!fB}isjQu~rC~s 
,~) ~n ~lÚt~des'inayór~s a los 2700 msnlll, sobre tobas volcánicas, en el clima 

Clll, sepreseritanbosques con árboles de hasta 35 m donde predominan Pinus 
ayaéahuite; P. pseudostrobus, Quercus scytophylla y Arbutus xalapenis. 

b), Entre los 2300 y 2400 msnm, sobre areniscas, en el clima Cm, pueden 
enconfrarse bosques con árboles de hasta 40 ro, donde predominan Pinus 
pringlei, Quercus crassifolia, Q. martinezii, Q. elliptica, Q. peduncularis, Q. 
salicifolia, Alnus sp., Arctosttaphylos polyfolia, Temstroemia pringlei y Cornus 
disciflora. 

c) Entre los 2000 y 2800 msnm, sobre sustrato volcánico, en el clima Cw, se 
desarrolla el bosque con árboles de hasta 20 m, donde predominan Quercus 
candicans, Q. obtusata, Q. crassifolia, Q. scytophylla, Pinus teocote y P. pringlei. 
Dentro de los arbustos predominan Bacharis conferta, Ternstroemia pringlei y 
Arbutus xalapensis. · · 

d) Entre los 2000 y los 2500 msnm, sobre areniscas, cuarcitas y lutitas, en el 
clima Cw, existen_ bosques con árboles entre 6 y 12 m, predominando Pinus 
pringlei, Pinus montezumae, P. lawsonii, . Quercus candicans, Q obtusata y Q. 
elliptica. Dentro de los arbustos predominan Bacharis conferta y Tibouchina sp. 

e) En altitudes de 2200 msnm, sobre calizas, en el clima Cw, se encuentra el 
bosque con árboles donde predominan Pinus montezumae, P. pringlei, Quercus 
magnoliifolia y Arbutus xalapensis. Dentro de los arbustos predominan Juniperus 
·naccida, Cercocarpus pringlei y Brougniartia sp. 

f) Entre los 1700 y 2000 msnm, sobre areniscas y conglomerados de cuarzo, 
con un clima del tipo (A)Cw, se presenta la asociación arborea de Pinus 
oocarpa, P. pringlei y Quercus magnoliifolia. Las plantas arbustivas cuentan con 
algunos individuos de Acacia pennatula y Juniperus f/accida. 

g) Entre los 1700 y 1900 msnm, sobre sustrato volcánico y con un clima 
(A)C(w)w, se encuentran árboles de 4 a 10 m., predominando Quercus 
magnoliifolia y Pinus montezumae, acompañados por Lysiloma acapulcensis, 
Leucaena esculenta, Arbutus sp. y Pinus pseudostrobus. 

2.· Bosque de Quercus 

a) Arriba de los 2400 msnm sobre rocas volcánicas, hay bosques cuyo dosel 
alcanza hasta 30 m. Están formados por Quercus crassifolia, Q. laurina y Q. 
martinezii. Los arbustos están representados por Cestrum nocturnum, Fuchsia 
sp/endens, Sedum praealtum y Piper sp . . 
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\. 
.. b)Ent~e los 2400 y 2800 msnm, sobre roca volcánica y en el clima Cw, hay 
encinares con árboles de 5 a 15 m dominados por Quercus crassifolia, Q. laurina 
yAlnus sp. Los arbustos tienen como especies dominantes Temstroemia pringlei, 
B.acharis conferta y Stevia sp. 

e) En el clima Cw, sobre areniscas y areniscas-lutitas, se presenta un Bosque 
con árboles de hasta 12 m dominado por Quercus elliptica, Q. crassifolia y 
Arbutus xalapensis, acompañados por Q. scytophylla, Q. [aeta, ,Q. castanea, Q. 
candicans, Befaria mexicana, Arctostaphilos plifolia, Alnuas sp, Juglans mol/is, 
Prunus persica, Pirus malus, Prunus capulli y Cornus disciflora. Dentro de los 
arbustos se encuentran Cal/iandra grandiflora, Solanum hartwegii, Phyladelphus 
mexicanus, Croton mexicanus y Montanoa sp. 

d) Alrededor de los 2250 msnm, sobre sustrato calizo, en el clima Cw, 
existen bosques dominados por las especies de Quercus candicans, Juniperus 
flaccida, Lysiloma acapulcensis, Annona cherimolla, Juglans mollis y Q. 
acutifolia. Dentro de las especies arbustivas se presentan Acacia farnesiana, A. 
cochliacañtha y Calliandra grandiflora. 

e) En el clima (A)Cw, se presenta una asociación muy característica, casi 
siempre dominada por Quercus magnoliifolia, la cual se presenta con ciertas 
variantes, dependiendo de las características litológicas. Algunas especies que 
frecuentemente la acompañan son árboles entre 5 y 10 m. de Lysiloma 
acapulcensis, Dyphisa suberosa, Juniperus flaccida, Eysenhardtia polystachya, 
Quercus acutifolia, Q. conspersa, Q. glaucoides, Q. urbanii, Bepharia mexicana, 
Arctostaphylos polifolia y Juglans mollis. Entre los arbustos se encuentran 
presentes Brahea dulcis, Acacia pennatula, A. farnesiana, A. cochliacantha. 

f) En el clima (A)Cw, se presenta un encinar dominado por Quercus 
glaucoides, acompañado de especies herbaceas que son una mezcla de especies 
de los encinares de mayor altitud y del bosque tropical caducifolio. 

3. Bosque Tropical Caducifolio 

a) En el clima A(C)w, con árboles de 3 a 10 m, las especies más frecuentes 
son Heliocarpus spp. Leucaena esculenta, Bursera glabrifolia, B. bipinnata, B. 
ariensis, Ipomea arborescens, J. murucoides, Actinocheitia filiciana, Lysiloma 
acapu/censis, Eysenhardthia polystachya y Juglans mol/is, entre otras. Dentro de 
las especies arbustivas son frecuentes Brahea dulcis, Agave sp., Tecoma stans, 
Acacia pennatula, A. farnesiana, A. cochliacantha, Rhus rubifolia y Dodonaea 
viscosa, entre otras. 

b) En el clima A(C)w son frecuentes las especies arboreas Lysiloma 
acapulcensis, Bursera lancifolia, B. morelensis, B. longipes, Heliocarpus sp., Vitex 
mol/is, Plumeria acutifolia, Thevetia thevetioides, Ceiba parvifolia, Xantoxilum 
sp., Lysiloma divaricata, Eysenhardtia polystachya, Juniperus flaccida, Leucaena 

11 



~ : • ·-. • • ' - > > - • • ~ 

esc~le:ii!<l 'yL. 'm~~rophyla/ en'tre otras: El grupo' de los a~bustos presenta muchas 
- especies eíi común con la a~ocfación antes descrita. - - - -

4,Vegetación Riparia. 

La vegetación riparia es muy rica y presenta diversas asociaciones de 
acúerdo con las variaciones climáticas. En las zonas cálidas y secas son 
frecuentes las especies arboreas de Asthianthus viminalis, Ficus petio/aris, F. 
segoviae, Juglans mollis y en ocasiones Taxodium mucronatuni: Dentro de los 
arbustos son abundantes Tecoma stans, Litsea glaucescens, Cuphea angustifolia, 
Phytolacca spp., Amelía versicolor, Zanthoxylum aff. arborescens, entre otros. 

S. Bosque de Juniperus. 

Aunque Juniperus flaccida es un elemento importante en otras asociaciones, 
también forma bosquetes en zonas cálidas y secas, en sitios con afloramientos 
importantes de calizas. 

Población 

La-Región de la Montaña concentra aproximadamente al 15,% de la población 
del estado de Guerreroy a un poco más del 60% de los indígenas de esta 
entidad (LN.L, 1982 cit. por Viveros y Casas, 1985). 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 1990 (INEGI, 1991), el 
municipio de Alcozauca contaba con 15 058 habitantes, de los cuales 7 520 eran 
hombres, 7 538 mujeres y el 56.8% de la población era menor de 20 años. 
Tomando en cuenta la superficie del municipio de 429.5 km2 reportada por 
Toledo (en preP,aración) se calcula una densidad poblacional de 35.06 
habitantes por km2· 

El municipio cuenta con 25 localidades, de la cuales 13 poseen de 1 a 499 
habitantes y 12 de 500 a 1 999 habitantes. 

Grupos Etnicos 

Para el año 1990 aproximadamente el 93% de la población mayor de 5 años 
que vivía en el municipio eran hablantes de alguna lengua indígena, de los 
cuales el 45% eran monolingües , siendo las mujeres las que presentan mayor 
grado de monolingüismo. Los mixtecos son el grupo más numeroso formando 
aproximadamente el 98% de la población indígena (INEGI, 1991). 
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•. Al·• Ilorté y ·noróesfo del Illun.ici~Ío. s~ fü'daHzanc algu~~~ ':g~uB~S~~¡¡fü(as-.: •.. ~:
.· integrad()S a las. coinunida.des mixtecas: A( s.1ir y0al suroeste~Iia&ita_n. ~1i'in~ié11:; 

algunos .Pobladores tlapanecos que coexisten con los:·lllixtecos'(Viveros y.;9asas,·· 
1985). ¡•. C· 'j· ( .• :;~ .• ;¡:, .).i.c. é'.ic¡•. ·. ·. 

Kpesar de que el 55% de la pobla6ión:indíge¡~·,e~-'.bni~1~;~r;~~:~~1ii~ición 
cotidiana es mediante el uso de la lengua natal y solo se hace uso del español 
para la comunicación con la población mestiza. · 

Actividades Productivas 

La vida de los pobladores de Alcozauca depende de una amplia variedad de 
actividades económicas, las cuales son: la agricultura; la ganadería nómada y de 
traspatio; la venta de fuerza de trabajo en zonas de agricultura comercial; la 
recolección de insectos y plantas silvestres; la extracción de leña para consumo 
doméstico y de pequeñas industrias. rurales; la extracción de madera para 
muebles, casas y herramientas; las artesanías; las pequeñas industrias rurales y 
algunas actividades terciarias como el comercio, la educación y la 
administración pública. 

Zurita (1993) menciona que en Alcozauca, conforme los medios de 
producción agrícola disminuyen, las actividades productivas de los campesinos 
se diversifican, tal diversificación es explicada por Casas (comunicación 
personal) como una estrategia de subsistencia muy antigua y fuertemente 
arraigada en las culturas mesoamericanas. 

Zurita (1993) realizó una tipología de productores con base en las 
principales actividades productivas que los campesinos desarrollan, obteniendo 
3 grupos con composición proporcional semejante. Uno de estos grupos es el de 
los Jornaleros Artesanos, cuyo principal ingreso lo obtienen de la venta de 
fuerza de trabajo y de la elaboración de artesanías; otro grupo es el de los 
Campesinos Deficitarios, cuya actividad principal es la agricultura, sin cubrir 
con ella sus requerimientos mínimos de alimentación, por lo que desarrollan 
otras actividades, como es la venta de fuerza de trabajo; el último grupo es el de 
los Campesinos de Autosuficiencia,· quienes con la agricultura cubren sus 
requerimientos mínimos de alimentación, logrando algunos tener un pequeño 
excedente. 

En la producción de granos básicos del mumc1p10 no se logra la 
autosuficiencia, llegándose a déficits de casi 2,000 t de maíz y 200 t de frijol 
cuando la precipitación es escasa (Toledo,1987 cit. por Obregón, 1989). 
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Vivienda 

El número de viviendas del mumc1p10 es 2,385. Para su construcción se 
utilizan básicamente materiales locales. Los techos son de teja de barro, palma, 
tejamanil y madera; las paredes son de adobe, madera, carrizo y palma; los pisos 
generalmente son de tierra, aunque llegan a existir de cemento, mosaico y 
madera (INEGI, 1991). En el Cuadro 2.1 se muestra el número de viviendas que 
cuentan con los materiales más representados en el municipio. 

Las viviendas del municipio tienen la forma tradicional de "dos aguas". 
Todas las casas tienen un espacio exterior, los solares o calmiles, que se 
destinan a la agricultura y a la crianza de animales domésticos. El 46% de las 
viviendas del municipio cuentan solamente con 1 habitación. Las casas que 
tienen más de una habitación generalmente son de los mestizos. 

Cuadro~2.1 Materiales usados en la construcción 
en el 

.. Techo 
.. ·~ .. .-. 

··Pared· 

adoJ?e· 

Carrizo 
·Bambú o 
·Palma · 

Madera 

Fuente: INEGI (1991). 
• V~~¡~!~~S~dcmás otros_matCfiatcSC'quC'_no'sc incluyCn-cn-cstc Cuadro por'pr~s·cnf~~Sé · C-n·~~~~;:p0C8~S-_ -~_:-.. :.;~.-~ 

Los serv1c1os con que cuentan las viviendas son, en primer término, la 
energía eléctrica cubriendo el 48.5%; agua entubada que beneficia al 38% y 
drenaje que solamente cubre el 6.7% de las casas (INEGI, 1991). 

Organización política y social 

Al igual que otros pueblos indígenas de México, en Alcozauca coexisten dos 
formas de organización política y social: la indígena tradicional y la establecida 
en la Constitución. La primera está representada por el Consejo de Principales, 
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constituído por personas de reconocido prestigio 'en7sJ~sa6fdu~fa. sensatez e 
iniciativa en la vida comunitaria .. La segunda está representada por los 
comisarios municipales, ejidales o de bienes comunales elegidos por asamblea 
popular (Viveros y Casas, 1985). 

Educación 

De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda de 1990 (INEGI, 
1991), aproximadamente el 65% de la población mayor de 5 años es analfabeta y 
solamente el 40% de la población en edad escolar sabe leer y escribir. Solo en 5 
comunidades del municipio existe escuela Primaria completa. En la cabecera 
municipal existe un Jardín de Niños (preescolar);una escuela primaria que 
imparte los 6 años de educación básica (Obregón, 1989); una escuela secundaria 
donde se cubren los tres grados de educación media básica; un Centro de 
Integración Social dependiente de la SEP que funciona como internado para 
niños indígenas, en donde se imparte educación primaria completa, además de 
a~tivid~des agropecuarias y artesanales (Viveros y Casas, 1985) 

Salud 

La medicina tradicional tiene gran importancia en la atención a los 
problemas de salud de la población. La medicina institucional se encuentra 
representada por una clínica del Servicio Médico Asistencial establecida por 
IMSS-COPLAMAR en la cabecera municipal y por consultorios médicos en 
Tlahuapa, Xonacatlán, Xochiapa y Alcozauca. Sin. embargo, éstos últimos se 
encuentran desatendidos gran parte del año. · 

Coniunicai:iones 

El municipio de Alcozauca tiene comunicación con Tlapa, que es el centro 
comercial más importante de la región, por dos vías terrestres: hacia el Oriente 
comunicando Xonacatlán, Ahuejutla y San José Laguna y hacia el Norte pasando 
por Amapilca y atravesando el municipio de Tlalixtaquilla. El medio de 
transporte en estos caminos son camionetas de carga llamadas "pasajeras". El 
tiempo de recorrido del viaje sencillo es de 3 a 5 horas, dependiendo de las 
condiciones en que se encuentre la terracería. Al interior del municipio existen 
brechas que comunican a algunos poblados con la cabecera municipal, las que 
son transitables para vehículos solamente en la temporada de secas. 

Otro medio de comunicación en el municipio es el teléfono. Existen dos 
casetas, una en la cabecera municipal y la otra en San José Laguna. 
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Las Comunidades µe· Estudio. 

Amapilca 

La comunidad de Amapilca se encuentra a 5 km al norte de la· cabecera 
municipal (Fig. 2.2), establecida a un costado del río Alcozauca, con una altitud 
de 1270 msnm. Es una de las comunidades de la parte más cálida, con clima 
~emejante al tipificado por García (1981) para la cabecera municipal. Los 
terrenos pertenecientes a la comunidad son ejidales y cubren una extensión 
aproximada de 1000 ha, con altitudes que van de los 1250 a 1880 msnm. 

Presenta una topografía muy accidentada, con cerros cuyas laderas suelen 
tener pendientes fuertes y a veces escarpadas. Es por ello que las tierras con 
potencial agrícola son escasas (Arriaga, 1991). 

Toledo (en preparación) reporta 6 tipos de vegetación para el ejido de 
Amapilca. En la parte más alta se presenta Bosque de Pilius-Quercus; en la zona 
semitemplada se localiza el Bosque de Quercus; en Ja zona semicálida se 
encuentra Bosque de Juniperus; el Bosque Tropical Caducifolio se localiza en 
las zonas cálida y semicálida; distribufda a los lados de las corrientes 
permanentes se ubica la Vegetación Riparia; el último tipo de vegetación que 
reportan es el Bosque Espinoso, del cual sólo quedan reminiscencias en la vega 
del río y está dominado por Pithecoel/obium dulce. Además, en las áreas 
perturbadas se desarrolla vegetación secundaria compuesta por pastizales y 
matorral espinoso. 

En 1989, Amapilca contaba con 33 familias y 200 habitantes, de los cuales, 
aproximadamente el 70% eran mixteccis y los restantes mestizos. 

Los sistemas agricolas que se practican en esta comunidad son el riego, el 
barbecho medio y en muy pocos casos el tlacolole (Zurita, 1993). 

Mesitas 

El barrio de Las Mesitás forma parte de la cabecera municipal de 
Alcozauca, se ubica en la parte Sur-Oeste de ésta (Fig. 2.2), a una altitud de 
1370 msnm. Cuenta con el mismo tipo de clima que la cabecera municipal. 

En los alrededores del barrio se encuentra establecido un matorral 
secundario de cucbilete, (Flaveria robusta). Otras formaciones vegetales sobre 
las que tiene influencia esta comunidad se encuentran a mayor distancia y son el 
Bosque Tropical Caducifolio, Bosque de Pinus-Quercus y Bosque de Quercus. 
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-E(b~r;i~ de Las Mesitas contaba en 1989 con 225 h'aoitllnt
1es-yJO t~iJifüa.~~; 

en su mayoría mixtecos, los cuales han emigrado de otras comunidaC!es ·del_ 
municipio, así como del Edo. de Oaxaca. ,· · · 

. i'·;·.> ·-:-::_;_:;~;·.-{:;_\;·\;-,_:>·-
El sistema agrícola que practican principalmente los· camp¿sino'.s'd~'(Ias.;· 

Mesitas es el tlacolole además del barbecho medio en menor.:medida;efcen:;;¡;, 
terrenos comunales solicitados al ayuntamiento (Zurita, 1993). ~; <·'· f>· ·~;· ?·:s.< 

, ::}~:· \[~\~ú~ 
Cruz Verde \f.· 

Esta comunidad también es un barrio de la cabecera municipal', l~~~fÍ.~a~~)¡j. 
noroeste de ella (Fig. 2.2). ···:y?~ :'.,_'. 

En los alrededores de la comunidad no existen formaciones ve'~ei~r~~{~t~;y ' .. 
puedan ser explotadas de manera importante por la población. Aqu(:lllás en_:laf_ ... 
que los pobladores tienen influencia son el Bosque Tropical Caducifolio;·L''' 
Bosque de Pinus-Quercus y Bosque de Quercus. ;<;!.: 

- :_::;"~- '-c-_:;.,,¡;,t :::''...'.···-· 

La Cruz Verde contaba en 1989 con 22 familias y 132 habitantes, t"c;~p~':'d¿:{ 
origen mixteco. Los primeros pobladores del barrio llegaron hace casi c:,_iil.C::º··; · '; 
décadas, provenientes del municipio de Metlatonoc, Gro. · y:;de··:v.¡ll:ias::;--r; · 
poblaciones de Alcozauca (Rojas et al., en preparación). - ·-··· ''~-·= · 

Al igual que en el barrio de Las Mesitas, el sistema agrícola que~~~]"J~~ct ... 
en mayor medida es el tlacolole, en terrenos comunales propiedad/dé::Já · 
cabecera municipal, ubicados a 5 km al oeste de ella, en una zona·aenomiriada·. 
"El Rancho•. . '.'.t~~;;• y; ;:~· . 

Una característica notable de los habitantes de la Cruz Verd~·.'es ~Í.í'alto 
nivel de organización comunitaria. 

Ixcuinatoyac 

· Se focaliza- a 12 km al sur de la cabecera municipal, asentada a un costado 
del río Akozauca (Fig. 2.2), con una altitud de 1620 msnm. La superficie 
perteneciente a la comunidad presenta variaciones altitudinales desde 1600 
hasta 2960 msnm. 

Las formaciones vegetales con que interactúa la población en mayor medida, 
son el Bosque de Quercus y Bosque de Pinus-Quercus, aunque también cuenta en 
sus partes más altas con Bosque de Pinus. 

Según el Censo Local Municipal realizado en 1988-1989, en Ixcuinatoyac 
habitaban 874 personas, formando 107 familias, que en su totalidad son 
mixtecos. 
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·- ----- -- o 

_ _ Los-sistelnas•-agrícolas--.·~~eii-j:~aéti~a*;;s-~~:;H-d~i<>?,~fdi~~ii¡"~i~b~cho 
corto, siguiéndole el barbecho medi_o _y'en :menor propóición!;er tlacolole 
(Zurita, comunicación persºonal). c:_r :Y:,,: /;¡_\:- _ 
Tlahuapa 

Es una comunidad vecina de Ixcuinatoyac, de l~ é:uai~é~~~'uentr~-s~parada 
por el río Alcozauca. De ahí que sus caracterfstic¡is :',cH¡]íáticás, :_·_tipos _-de 
vegetación con que interactúa la población y sistemas agrfcolas'practicados, sean 
semejantes a los de esta comunidad. - - -

Según el Censo Local Municipal, realizado en 1988~1989; Tla~~apa cuenta 
con 985 habitantes mixtecos que forman 115 familias. -
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METODOLOGIA 

l. Selección del área de estudio 

Las 5 comunidades de estudio se eligieron por encontrarse representados en 
ellas los diferentes tipos de vegetación característicos del municipio, como son 
el Bosque Tropical Caducifolio, el Bosque de Pinus.;Quercus, Bo.sque de Quercus 
y Vegetación Riparia. 

2. Unidad de estudio 

Se eligió a la unidad familiar (U;F:) c~riio unidad de e~t~dio, consid~r~ri.cl~ ' 
como U.F. a todas las personas que pcup.\ln 13: ~isll13: vi:vienda. · · 

< " r ~ 

Cpnsistió eri a¡>lic:ar ~n;.cüestiopari.o collpregunias abier_tas··y 
0

la réalizáciÓn· 
de medicion~s '~lr~c~as·;del c~ns.uoío-i~e leña' eri ¡s ·u'.¡;': por cOmunidad.· La 
selección se llevó a cábo por medio : de un muestreó , aleatorio simple· sin 
reposición, durante el mes de marzo de 1989. Este muestreo piloto se realizó 
para cubrir los siguientes aspectos: 

a) Hacer la presentación del proyecto y discutirlo con los pobladores. Esta 
actividad es de gran importancia para poder contar con la mayor confiabilidad 
posible de los datos, debido a que gran parte de la información se obtuvo a 
partir del trato directo con los pobladores. 

b) Obtener datos para determinar el tamaño de muestra definitivo. 

c) Conocer los aspectos generales que conforman el manejo y consumo de 
leña para el diseño adecuado de las demás partes del trabajo de campo, 
cubriendo aquellas situaciones propias de la región en cuanto a usos que tiene ia· 
leña, temporalidad de uso, zonas de extracción, vinculación de la extracción 
leñera con otros procesos productivos, combustibles alternativos, etc. 

4. Determinación del tamaño de muestra 

A partir de los datos obtenidos por medición directa de la parte de. árbol 
consumida como leña que presentó cada U.F., para obtener el .tamaño de 
muestra se aplicó la fórmula: 
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Amapilca 

Mesitas 

Cruz Verde 

% que la n de campo 
representa de la 
población total 

30.30 

33;33 

21:21 



,_ ~:i~ '=':,;,, ---

. s~-conti~~ó tr~b~j~dáo 5 u.F. seleccio~~das p~r~ ~¡ ilitieWeopÍl<>to, .· 
a las que se sumaron las démás U.F. que también fueron seleccionadas a partir 
de un muestreo aleatorio simple sin reposición. 

5. Mediciones directas 

Se recurrió a la cuantificación del consumo de leña a partir de mediciones 
directas para obtener información confiable, pues en trabajos similares a éste 
(CATIE, 1986, Masera et al., 1987) se han detectado sobre y subestimaciones en 
el consumo de leña cuando la información sólo es obtenida a través de 
encuestas. 

Se decidió realizar la cuantificación del consumo de leña en peso y no en 
volumen, pues este último no es una medida adecuada para la leña de uso 
doméstico, que es de forma irregular y se consume en pequeñas cantidades, por 
lo que es relativamente más sencillo pesarla que medir su volumen. 

Otra razón importante para usar el peso de la leña es que la cantidad de 
energía almacenada en la madera está más directamente relacionada con el peso 
que con el volumen, lo que significa que el contenido de energía de diferentes 
especies tiene menor variación en relación al peso que al volumen. Además, en 
las normas de investigación silvicultur~l de especies para leña, se recomienda el 
uso de la unidad de peso para expresar su rendimiento (CATIE, 1984). 

Las mediciones directas consistieron en realizar el pesado de la leña en cada 
U.F. durante 1 semana en la temporada de lluvias de 1989, con una balanza 
romana- con capacidad de 50 kg. El pesado se hizo separando las partes del 
árbol, las especies uttilizads y la condición que presentaba la leña. Toda esta 
información se registró en la ficha "Medición Directa" (v. Apéndice 1). Además 
se registró el número de integrantes de la U.F. que comían en la casa, el lugar 
de extracción de la leña, el integrante de la U.F. que realizó la extracción y el 
tiempo dedicado a la extracción. Las partes del árbol y especies consumidas, así 
como la condición de la leña se registraron en porcentaje para que fueran 
comparativos sin que el tamaño de la familia los afectara. 

En los casos en que se pesó leña verde, se corrigió este valor convirtiéndolo 
a peso secado al aire, con base en una gráfica de % de humedad de leña, 
elaborada a partir del pesado de leña verde de 5 especies con mayor frecuencia 
de uso durante 1 semana, que es el tiempo promedio que los pobladores dejan 
secar la leña verde para su uso. 

También se programó la medición directa del consumo de leña para la 
temporada de secas en 1990, sin embargo, esta medición no se pudo llevar a 
cabo. Para cubrir la información correspondiente a esta temporada se utilizaron 
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los datos de medición directa del consumo d~ I~Áa ci~r~uestreó piloto realizado 
en marzo de 1989, en do.nde solamente se registró .el consumo de leña, el 
número de integrantes de la U. F. que comfan en la casa; el consumo por 
especies y por parte de árbol. 

6. Encuesta 

Con base en los criterios marcados por Festinger y Katz (1962) para la 
elaboración de cuestionarios, se diseñó el cuestionario (Apéndice 1) que fue 
aplicado a todas las U.F. que formaban parte de la muestra, el que fue 
contestado, en la mayoría de los casos, por el jefe de la familia. Cuando se 
aplicó el cuestionario a familias mixtecas monolingües, se recurrió a la ayuda de 
traductores. 

Con el cuestionario se cubrió información relacionada con la caracterización 
del proceso de extracción de leña, tiempo y frecuencia de leñado, lugares de 
extracción, especies preferidas como leña, características y consumo de leña en
los usos tradicionales, combustibles alternativos y actitud ante la posible escasez 
del recurso. · · · · 

7. Censos 

En -los casos en los que existían pocos prodüctores por uso tradicional, se 
realizaron censos con la aplicación de entrevistas abiertas. E_n Amapilca esto se 
hizo para producción de teja y de pan; en las Mesitas para producción de pan y 
en la Cruz Verde para producción de teja. 

8. Ubicación de las zonas de extracción 

Durante salidas a leñar con los pobladores se ubicaron las principales zonas 
de extracción de leña en cartas topográficas escala 1:50,000 de INEGI (1983). 
En cada comunidad se realizó un mínimo de 3 salidas durante todos los meses 
de estancia en el campo. Además, esta información se complementó con los 
registros de lugares de extracción obtenidos en las encuestas y mediciones 
directas, los que fueron ubicados en las cartas topográficas durante salidas al 
campo con los pobladores. 

Posteriormente, esta información se comparó con los mapas de vegetación 
del municipio elaborados por Toledo (en preparación) a partir de imágenes de 
satélite y fotografía aérea. 

9. Colecta y determinación del material botánico 

La colecta de las especies con mayór consumo como leña se realizó a partir 
de la información obtenida en las encuestas y mediciones directas. Se llevó a 
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··+-cabo '~uránte las salidas a leña~ ~i~nj~~1iéas~·cle:Ji~a~·as b~cl~~i~iiri~iit~ .• · i 
colec~.a, siempre con la ayu~a-de ii:iformante~)OC~l~,s?'.· ~ 1 

--;; 

La determinación de las especies se realizó ~~ elHe;~~rio de laFac~lt~d de 
Ciencias de la UNAM. 

10. Análisis estadístico 

Se inició con los análisis descriptivo y exploratorio de datos. Este último 
consistió en Ja elaboración de diagramas de tallo y hoja y de caja. Dichos análisis 
se aplicaron a las variables consumo de leña diario per capita (c.d.p.c.), consumo 
diario por unidad familiar (c.d.u.f.) y parte de árbol consumida (p.a.c.) para las 
épocas de secas y lluvias, todas obtenidas por medición directa. También se 
sometieron a estos análisis las variables tiempo de leñado dedicado por hombres 
y mujeres y frecuencia de leñado, obtenidas por medio del cuestionario. Estos 
análisis sirvieron para elegir las pruebas estadísticas que se usaron en este 
trabajo. 

Se eligió el c.d.p~c. como base para el análisis estadístico del consumo de 
leña, debido .ª que al realizar Jos análisis descriptivo y exploratorio de datos, se 
detectó que esta variable presentó menor dispersión de los datos, a diferencia 
del c.d.u.f. que presenta grandes variaciones en función del número de 
integrantes que tiene cada familia. 

Para determinar Ja existencia de diferencias significativas entre distintas 
épocas del año en los c.d.p.c., p.a. c. y por especies dentro de cada comunidad; se 
aplicó Ja prueba t de "student" para dos muestras con a = 0.05. 

Se determinó que no existen diferencias significativas entre diferentes 
épocas del año en los c.d.p.c. y p.a.c. por Jo que el total de datos de ambas 
épocas se asumen como pertenecientes a una población. 

Para determinar diferencias entre comunidades en el c.d.p.c., p.a.c., tiempo 
y frecuencia de leñado, así como el consumo de leña por especies dentro de cada 
comunidad los datos se sometieron a un ANOVA (análisis de varianza) de una 
vía y la prueba de comparación múltiple de medias de Tukey con un nivel de 
confianza del 95%. 

Como los datos de p.a.c. y consumo por especie se encontraban en 
porcentaje, se transformaron por medio de la tabla de transformación de la 
vporcentaJe arco seno (Bliss, 1937 en Steel y Torrie, 1990), para cumplir con los 
requisitos del ANOV A. 
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CAPITULO 111 
Usos 

Tradicionales de la Leña 



USOS TRADICIONALES 

Introducción 

Los usos tradicionales que tiene la leña son producto de una herencia cultural 
que ha logrado permanecer desde las épocas previas a la colonia o que fueron 
adquiridas durante ésta y han recibido influencias y cambios a lo largo del 
tiempo. 

En las comunidades estudiadas, los usos tradicionales que tiene la leña son 
la cocción de alimentos, la elaboración de teja y tabique, el uso del baño .de 
vapor, la elaboración de pan, la elaboración de productos de barro, la 
iluminación de las viviendas y la producción de cal. 

--: ·· ... :..-. _. ---= 

A partir de los usos tradicionales de la leña se incorporanycan~Iizan algunos 
aspectos dei consumo de leña y su impacto en el ambiente natúral,' que de haber 
sido abordados exclusivamente con base en el uso'.;tra<iicional .con mayor 
consumo de leña -que es la cocción de alimentos-, llabrían.pe{'Clido riqueza de 
información y una visión completa de las situacionéi p¡ob]emáticas que se 
pueden presentar en cada uso. - ;f ';J 

También se pretende dar un aporte al conocimiento de la cultura popular 
mestiza-mixteca de la Montaña de Guerrero, a partir de:iéis'elementos culturales 
propios de los usos tradicionales de la leña. 

~ j·.¡_~--

En este capítulo, se abordarán los usos tradicionales en el orden arriba 
mencionado, con base en el consumo de leña que cada uno presenta, iniciando 
con el de mayor consumo. 

En cada uso tradicional se describe el proceso, se reporta el consumo de 
leña por comunidad, las especies_ usadas _como leña, los combustibles 
alternativos a la leña y aquellas características culturales relevantes de cada uso. 

Al final del capítulo se discute en forma integrada la información de los 
usos tradicionales. 
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Cocción de alimen~os 

La alimentación en las zonas rurales indígenas se basa en los productos 
vegetales obtenidos a través de la agricultura y la recolección, mientras que el 
consumo de productos de origen animal se restringe a las festividades o a las 
temporadas en que abundan algunos animales silvestres. 

La dieta básica de la población es el maíz, el chile y el frijol, 
complementándose, según la época, con quelites, hongos, calabaza, insectos y 
otros alimentos. Durante las fiestas más importantes que son las patronales, 
Todos Santos, "Cuarto Viernes" (carnaval) y Semana Santa; además de las bodas, 
bautizos, muertes e inauguración de casas, se acostumbra cocinar otros 
alimentos de difícil preparación y alto costo como son tamales, chivos, pozole, 
gallinas y guajolotes en mole, pescado y pan (Viveros y Casas, 1985). 

En las viyiendas de Alcozauca, el lugar donde se preparan los alimentos 
.Puede encontrarse en la misma habitación donde duerme la familia. En el Censo 
General de Población y Vivienda (INEGI, 1991) se reporta que en el municipio 
el 46% de casas cuentan solamente con un cuarto, por lo que también existe un 
alto porcentaje de viviendas que cuenta con una habita~ión destinada 
exclusivamente a ser cocina. En estos lugares el fogón, el metate y las ollas son 
elementos siempre presentes. Los fogones se encuentran al fondo de estos 
cuartos rectangulares. Las bases de los fogones presentan dos tipos generales 
que varían en altura de acuerdo con la altura de los metates, siendo esto así 
porque para elaborar tortillas, las mujeres muelen la masa en el metate y la 
extienden ahí mismo para formar la tortilla, depositándola posteriormente en el 
coma!. 

Uno de los tipos de fogón es una mesa rústica hecha de madera y lodo con 
una altura aproximada de 1 m, 1.5 m de frente y 1 m de fondo (Fig.3.la); el otro 
tipo es una base rectangular de lodo que tiene como máximo 30cm de altura 
sobre el piso y 1.5 m de frente por 1 m de fondo (Fig.3.lb). 

En el municipio, el tipo de fogón más representado es el de 3 piedras 
(Fig.3.la, Gráfica 3.1), existiendo también de hornilla cerrada, hechos con Iodo 
formando un arco de aproximadamente 15 cm de altura (Fig. 3.lb). 

El metate es' una picdr~ sobré la que se muelen diversos alimentos con la ayuda de otra piedra 
cilíndrica .llama.da mc:tlapil o mano de metate, 
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El mayor uso de fogón cerrado se presentó en Amapilca y la Cruz Verde. En 
estas comunidades las familias mencionan que deciden usar este fogón porque el 
gasto de leña se reduce. Eri este sentido, no existen reportes cuantitativos de la 
eficiencia de este tipo de fogón, aunque Dutt et al. (1989) lo consideran, junto 
con el de 3 piedras, con eficiencia energética baja. Masera et al. (1987) 
mencionan que el fogón de 3 piedras provoca un dispendio det 87% de la 
energía producida durante la combustión, mientras que la lorena , que es un 
tipo de estufa cerrada, reduce el consumo de leña debido a que hace más 
eficiente el uso de energía (Vargas, 1990). A pesar de que no existen datos 
precisos sobre la existencia real de una disminución del consumo de leña a 
través del uso de fogón cerrado en forma de "U", es importante tomar en cuenta 
la apreciación que los pobladores tienen en este sentido, lo cual puede ser un 
elemento de decisión para su uso. 

(a) (b) 

Figura 3.1. Tipos de Fogón utilizados en el municipio de Alcozauca. a) Fogón 
alto de 3 piedras, b) Fogón bajo con hornilla cerrada. 

En Tlahuapa e Ixcuinatoyac se usa solamente el fogón de 3 piedras. Si se 
toma en cuenta que estas dos comunidades cuentan con población 100% mixteca 
y son las más apartadas, se podría pensar que este es un rasgo que indica un 
mayor arraigo del uso de tecnologías tradicionales ya sea por decisión de la 
población o por no haber tenido la influencia de otro tipo de tecnologías. Sin 

La "lorcna" es un modelo de estufa que se diseñó en Guatemala y formó parte de diversos programas 
implementados en zonas rurales de México, con el objetivo de contribuir a la disminución del 
consumo de leila (Vargas ,1990). 
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embargo, deben considerarse también otros elementos para explicar esto, como 
son que ambas son las comunidades que extraen leña de lugares más cercanos a 
los poblados (v. Capítulo IV: Lugares de extracción de leña), y que Ixcuinatoyac 
es la comunidad que presenta mayor consumo de leña per capita (Cuadro 3.1), 
por lo que el uso exclusivo del fogón de 3 piedras podría indicar además, que el 
abastecimiento de leña para estos pueblos no representa un problema por lo que 
no existe la necesidad de disminuir su consumo. En este sentido, un alto 
porcentaje de personas de estas dos poblaciones (entre 60% y So%) opinan que 
no existen problemas de escasez de leña y que en futuro tampoco los habrá. 

100 

ªº 
60 

40 

20 

o 

Unidades Familiares (%) 

Amapllca Cruz Verde lxculnatoyac Tlahuapa 

tipo de fogón 

- 3 piedras @1 cerrado 

Gráfica 3.1. Porcentaje de familias por comunidad que usan fogón de 3 piedras 
y de hornilla cerrada. 

De manera contraria, en Amapilca y la Cruz Verde se presentan los mayores 
porcentajes de uso de fogón de hornilla cerrada. Siguiendo los criterios arriba 
mencionados, el uso de fogón cerrado en la.Cruz Verde puede obedecer a que 
en esta comunidad hay dificultad para abastecerse de leña, pues se extrae de 
lugares más alejados de ella, dedicando un promedio de 5 hrs 40 min en cada 
salida a leñar (v. Capítulo IV: Lugares de extracción y Tiempo dedicado a la 
extracción de leña), lo que se refuerza con el hecho de que la Cruz Verde es la 
comunidad que tiene menor consumo de leña per capita (Cuadro 3.1). En las 
Mesitas, a pesar de también tener problemas de abastecimiento de leña (v. 
Capítulo IV: Análisis Global), existe muy poco uso de fogón cerrado. En 
Amapilca, que cuenta con mayor número de fogones con hornilla cerrada, no 
existe mucha dificultad para extraer la leña, ya que la obtienen de zonas muy 
cercanas al pueblo (v. Capítulo IV), por lo que el uso de fogones de hornilla 
cerrada se puede deber a factores como son el que Amapilca tiene mayor 
población mestiza que las demás comunidades y a que el pueblo se encuentra 
más comunicado, por lo que puede recibir otro tipo de influencias tecnológicas. 

27 



En cuanto al consumo de leña en la cocción de alimentos, se encontraron 
diferencias significativas entre comunidades para el consumo diario per capita. 
La comparación múltiple ·de medias (prueba de Tukey) formó 3 grupos que 
difieren significativamente (Cuadro 4.5. , v. Capítulo IV: Consumo de leña). En 
el de menor consumo sólo se incluye la comunidad de la Cruz Verde, en el de 
consumo intermedio se encuentran Mesitas, Tlahuapa y Amapilca, mientras que 
Ixcuinatoyac se encuentra en el de mayor consumo (Cuadro 3.1). 

Cuadro 3.1. Consumo de leña en la cocción de alimentos 

Comunidad Consumo.de leña ,.C,9rÍst1,11i<>d.e lt,;:~a 0c· 

oiario pef capit(ié: ánual por co.mumdad. 
~~ (kg). ,·~·/ ~ ·~;c~gf~,;; ', 

Consumo;en 
. 'relació,n eón 

·Jos demás usós 
·, :;r .. <%>•· 

Las diferencias en el consumo absoluto de leñaanual que presenta cada 
comunidad son debidas principalmente al número de habitantes que cada una 
tiene, ya que éste varía desde 132 habitantes en la Cruz Verde, hasta 985 
habitantes en Tlahuapa (Cuadros 3.1 y 3.2). 

En el Cuadro 3.1 también se muestran los porcentajes de consumo de leña 
que tiene la cocción de alimentos en relación con los demás usos tradicionales, 
encontrándose siempre arriba del 80%, lo cual muestra que este uso es el de 
mayor importancia en cuanto a consumo de leña. 

Al aplicar la prueba t de "student" para dos muestras a los consumos de leña 
diarios per capita entre las temporadas de secas (de noviembre a abril) y lluvias 
(de mayo a octubre), se encontró que no existen diferencias significativas (V. 
Capítulo IV: Consumo de Leña), por lo que las pequeñas diferencias en el 
consumo por comunidad mostradas en la Gráfica 3.2, calculadas tomando en 
cuenta el número de habitantes que migran en la temporada de secas hacia otras 
zonas agrícolas (Cuadro 3.2), se encuentran dentro de el intervalo de variación 
de los consumos anuales por comunidad. (Cuadro 3.1). 
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. 1 _. ~~.·c·~/~~~-.·~···¡,~,r~·~f ·:~~i-~a~~i(tó~lá'd~S·'d;; z~·r¡.~ 0 d 993 j; 
2. T~m~d~ de 'zu~Há c1993); · 

AMAPILCA MESITAS CRUZ VERDE IXCUINT. TLAHUAPA 

temporada 

- eecas(6 mesee) ~ Jluvlaa(6 meaea) 

Gráfica 3.2. Consumo de leña por comunidad entre las temporadas de secas y 
lluvias. 

El efecto tan bajo que tiene la migración de los habitantes sobre el consumo 
de leña por comunidad se debe a que en promedio se migra de 8 a 9 semanas 
entre los meses de noviembre y abril, aunado a que el mayor número de 
habitantes que migran en algunas comunidades representan solamente un 26% 
de la población (Zurita, 1993). 

De las distintas tareas que se realizan en la cocción de alimentos el mayor 
consumo de leña se da en la elaboracipn de tortillas. En ésta, el promedio de 
consumo es del 67%, en segundo lugar está la preparación de otros alimentos 
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~.con.~u~<pro!Il~dio~del'.24%fÍi~¡~~~~t~; el';~~riJr~éónSUmC> se presénfa in la 
. cocción de máfz para. élaborar. nixtamal, teniendo únicamente el 9% debido a 
que generalm~~te se utili:zán l:Íra:zas y olotes: Durante 1 día el fogón es prendido 
3 veces,·de las cuáles 2 son. para moler y en algunos casos cocer frijoles, la 3a. 

·vez.es para calentar los alimentos para la cena y cocer el nixtamal que se usará 
el día siguiente. 

Al plantear cambios en el tipo de estufa con el fin de disminuir el consumo 
de leña, es importante contemplar en su diseño que la elaboración de tortillas es 
una de las principales tareas dentro de la cocción de alimentos. En este sentido, 
una de las opciones que en México han existido para disminuir el consumo de 
leña ha sido la estufa de gas L.P. Sin embargo, esta alternativa ha presentado 
varios problemas para su difusión como son la falta de recursos monetarios para 
su adquisición, la falta de disponibilidad de gas L.P. en las zonas rurales y que el 
diseño de las estufas no es adecuado para cocer tortillas (Masera, 1986, SEMIP, 
1988). Es por ello que las tortillas se continuan elaborando con leña, no 
contribuyendo este cambio de tecnología en la reducción del consumo de leña. 

En cuanió a las especies usadas en cada comunidad (Cuadro 3.3), existen 
diferencias debidas a los tipos de vegetación de donde la leña es extraída. Las 
comunidades de Tlahuapa e Ixcuinatoyac extraen la leña de los Bosques de 
Pinus.-Quercus y Quercus; las comunidades de Mesitas y Cruz Verde la obtienen· 
del Bosque de Quercus, del Bosque Tropical Caducifolio y de· Matorrales· 
Secundarios; mientras que Amapilca utiliza leña del Bosque Tropical 
Caducifolio, Bosque de Quercus y de la Vegetación Riparia. · · 

En términos generales las especies que tienen mayor consumo ·como .leña. 
son consideradas de buena calidad por los pobladores. Entre las .caraC:terístfoas 
que se requieren para considerar a la leña de buena calidad se encuentran el 
que esta sea "maciza" y que haga braza; la facilidad de corte; y qye no se 
produzca humo durante la combustión. De estas características, tiene más peso 
la primera, dándosele prioridad aún cuando no se cumpla alguna de las otras dos 
(v. Apéndice 3: Características de las especies con mayor consumo). 

Algunas familias complementan el uso de leña con el de olote (desecho de 
la mazorca de maíz), principalmente en los meses de marzo, abril y mayo, que es 
cuando las familias campesinas desgranan las mazorcas producto del temporal 
anterior. Como combustible, el olote es usado para el encendido de los fogones, 
para la cocción del nixtamal y para terminar de cocer algún alimento. La 
cantidad de olote que utiliza cada comunidad como combustible se muestra en 
la Gráfica 3.3. 

El total de olote utilizado como combustible es el resultado de la suma del 
que las familias destinan a este fin y del que es tirado en las barrancas de los · 
pueblos, debido a que éste último termina siendo utilizado en el fogón por otras 
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familias que lo recogen. Cuando las familias desgranan en las parcelas, el olote 
es quemado o tirado en ellas para su descomposición. Otro uso que se da al 
olote es el de forraje para· burros, aunque su contribución a la alimentación de 
estos animales es mínima pues solo consumen las puntas del olote. De esta 
forma, este subproducto agrícola cubre tres fines: su reincorporación al suelo de 
las tierras de cultivo, como forraje y su uso como combustible. En este último 
caso, las cenizas que se producen son posteriormente integradas al suelo de los 
solares o calmiles de las viviendas. 

Cuadro 3.3. Especies con mayor consumo como leña para cocci6n 
de alimentos por comunidad*. . 

Comunidad Especies 

.Amapilca · .Z~t;~:iªa'1%:~;~;h;ft~~~- •~.;;;~~ff~J!Jt~~~-.~~':f 
_ Lysiloma ~ivqrip<fl(li~> ·--- , ~' '' 9.~·;/ 
áu:~::cUi'.17tagñqfi1f¿¡¡~ ,~, -.-" ___ -r6.?~;~: 

--- -icFtaveiia ro}1usiá · - · is:J · • O:! •T:;c-, ~ 

· · :~:r . y.· Ly;i/(}/~ci 'aC:áP:u1~énsis<' 
,, t -· ,- ._ '·;.-· -,.-••• , -:?\.~:· ,\:·.') ,¿·. 

b~i¡,_V6faii,.;- :. ; • Ct/Jbae'~~ é-~~iiíe1i'i-a n.. .. 
... ..,., _;;~\-'.,_-_!·_·· .. ·" ·Q11:~r,pú"s fl1ag~qliifoli(l 

- · :~: Lysiton(á 4e:a]i·ú1c:'éli.Su.· 
Acáéia~ihilimekii · ·· • < 

rxji,~;\g¡,f ., . gif ¡~t~~~~;ij~)~T 
_.·--. '···. · ·-· .. ' ~~-~_;_'?_)tr;i.suúP.c.~'fl·;.;..-c'•s-;;. 

~-~~- ~~~~4f;,i_,~~\~ 

TI~~uapa' Quercus :Zagnoliifolia 
Quercus urbanii 
Pinus spp 

48.0 
8.7 
7.2 

•.En-csrc:cuadio ·se inucstran solamente las especies con mayor consumo, sin cmbarg?, Para, coc;ción de 
alimentos se registró el consumo de 67 especies, que aparecen en et Apéndice 2; 
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Amapllca Mesitas Cruz Verde h::cu/natoyac Tlahuapa 

~ D 
· "lt del lolal consumo(I) 

producido 

Gráfica 3.3. Olote utilizado como combustible para cocción de 
alimentos por comunidad. 

Baño de Vapor 

El baño de vapor es una terapia fuertemente arraigada que forma parte de la 
medicina tradicional heredada desde Ja época precolombina. Cuenta con 
algunos elementos del temazcalli usado en esa época (Flores y Troncoso, 1982), 
así como elementos nuevos, adquiridos por otras influencias culturales. En Ja 
región se le nombra baño de vapor y en mixteco I'in, aunque en algunos casos 
también se le llama temazcal. 

Los baños de vapor son fabricados con arcilla, piedras y ramas gruesas; 
generalmente enclavados en algún montículo del terreno de las casas, con 
aproximadamente 2m de fondo, 0.7m de alto y lm de ancho (Fig. 3.2). 

En Amapilca, los pobladores mestizos utilizan el baño de torito o de vara, 
cuyo fundamento es el mismo que el del temazcal, solamente que usa varas de 
carrizo y petates para hacer la "casa" en la que se meterá el enfermo. 

En Ja época prehispánica el temazcalli era usado con fines terapéuticos en 
diferentes casos, entre los que se encontraban los cuidados a las mujeres 
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• ,. c.:._-..'.• •.• 

embar~zkaas'; ' las '.,··· ellrdbriedides ~c:·i~f~~~ios~~. ; ~ii~~nenall1kntos, dolores 
musculares; irrit~ció°: en la pieLy otros usos (Flores y Troncoso~ 1982). 

Figura 3.2. Baño de vapor. 

En el municipio de Alcozauca se practica el uso medicinal del baño de vapor 
para la recuperación de las mujeres en la etapa posterior al parto y para la cura 
de dolores musculares e irritación en la piel. Sin embargo, el baño de vapor 
constituye solamente una parte de las terapias para los tres casos mencionados, 
teniendo cada una características especiales. 

El uso del baño de vapor se inicia con el calentamiento de las piedras con 
leña dura. Cuando éstas se ponen blancas, se mete el enfermo al baño y se les 
echa agua para producir vapor . .El proceso de la cura se describe con detalle en 
el Apéndice 4. 

El número de familias que utilizan el baño de vapor para las mujeres 
durante el puerperio es mayor en todas las comunidades que el número de 
familias que lo usan para otras enfermedades (Gráfica 3.4), sin embargo, este 
último valor puede estar subestimado debido a que se detectó que para los 
informantes del sexo masculino era penoso manifestar su uso. 
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En esta misma gráfica se muestran las cantidades de leña que se consumen 
en cada tipo de curación; siendo siempre menor en el uso para las mujeres en el 
puerperio debido a que '!os partos ocurren con menos frecuencia que las 
enfermedades. 

"'da tamlllae consumo da let\a (ton) 
100~~~~~~~~--.,-~----~~~~~-.25 

80 

60 

20 

AMAP. MES. 

- '11. FAJ.4, PARTO 

CJ " FAM. ENFERM. 

CR.VAD. IXC. 

~ CONS. LERA PARTO 

mi:§! CONS. LERA ENFER. 

20 

16 

10 

TLAH. 

Gráfica 3.4. Proporción de uso del baño de vapor y consumo de leña 
por tipo de terapia. AMAP=Amapilca, MES=Mesitas, · 
CR.VRD =Cruz Verde, IXC = Ixcuioatoyac, TLAH = Tlahuapa 

El consumo anual de leña que tiene esta actividad es muy bajo en todas las 
comunidades, así como el consumo en relación a los demás usos y dependen de 
los consumos de leña promedio por baño que cada comunidad tiene, de la 
frecuencia de uso y del número de habitantes que lo practican (Cuadro 3.4). En 
la Cruz Verde es tan frecuente el uso que le dan al baño de vapor que el 
consumo de leña se incrementa significativamente en comparación con las 
demás comunidades. 

Las especies usadas como ·Ieña en el bañn de vapor son consideradas de 
buena calidad por los pobladores (Cuadro 3.5,;v. Apéndice 3: Características de 
las especies con mayor consumo), con excepción de Pinus spp y Salix clzilensis, 
que son leña "bofa" y/o que hace humo. El mayor consumo se concentra en leña 
de Quercus spp., diferentes especies de madera dura y en Lysiloma acapulcensis. 
En el grupo de "diferentes especies" pueden encontrarse Lysiloma acapulcensis y 
distintas especies de Quercus , por lo que el consumo de éstas se incrementa 
para este uso. 
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Consumo de 
leña por baño_ 

(kg) 

12.2 

•-- -·-úi;9;·},f'' 
.• -.{i.,g:{:) 

_ -1~riii~~~íara_c 
···Tla~UajfáT't 

16.9-. 

19:2 

Cuadr~a~S;-E~p~cies usadas como 

Especie• Amapilca Mesitas 
(%) (%) 

._ Quercus spp 58 

Diferentes 14 
especies de 
madera dura 

Lysiloma 14 
acapulcensis 

Eysenharddtia 14 
polystachia 

Pinus spp 

Salix 
chi/encis 

Lysiloma 14 
divaricata 

35 

Consumo de 
leña anual por 

comunidad 
- (kg) 

7,714 

2,330 

H,5)2 

17 

Consumo en 
relación con los 

demás usos 

19 

(%) 

3.4 

l. 7 

15.7 

__ 0:9_. 

73 

17 



Elaboración de teja y tabique. 

Gran parte de las viviendas de estas comunidades utilizan como techo la teja, lo 
que es una de las tantas evidencias de la influencia cultural que ejerció el 
colonialismo español en los pueblos indios. En el municipio de Alcozauca el 
70% de las casas cuentan con este tipo de techo (INEGI, 1991). Sin embargo, 
en las comunidades de Ixcuinatoyac y Tlahuapa este porcentaje se incrementa. 

La preferencia de los campesinos por estos techos se debe a su resistencia, a 
que son aislantes térmicos, además de que los materiales con que se fabrican se 
encuentran en los poblados y en sus alrededores. 

Los hornos para teja se ubican en las partes bajas de los pueblos, donde se 
tiene fácil acceso al río para la obtención de agua y arena, así como en las 
cercanías de los depósitos de barro. Estos hornos están hechos de adobe, miden 
1.Sm de frente por 1.Sm de fondo y 2m de alto, teniendo capacidad para 2000 
tejas (Fig. 3.3). · 

Figura 3.3. Horno de Teja. 

En estos hornos se fabrica principalmente teja, sin embargo en algunas 
comunidades se llega a fabricar tabique, en forma esporádica, que es vendido a 
gente de otros lugares. 
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El proceso de producción de teja y tabique se describee en el Apéndice 4. 
La última etapa de este proceso es el horneado. Las tejas se acomodan paradas 
hasta llenar el horno y en él bogar se pone la leña. El horneado se realiza en la 
noche y tarda aproximadamente 10 horas, durante las cuales se tiene que 
alimentar constantemente el fuego. 

La leña que se utiliza para cocer la teja debe producir un calor constante y 
suave, además de tener alta inflamabilidad para que la llama .)legue hasta las 
tejas de la capa más alta (Cuadro 3.6). La leña que ofrece estas características es 
principalmente la de ocote (Pinus spp.) y la de copa! y tecomaca (Bursera spp), 
pues cuentan con alta inflamabilidad por poseer resina, ya que ésta tiene mayor 
contenido energético que el de la madera seca, aunque estas sustancias son 
corrosivas, produciendo mucho humo al quemarse (Desai et al. 1991). El ocote 
es usado en todas las comunidades a excepción de Amapilca, donde no se 
consume porque el acceso el él es más difícil. En esta comunidad y en la Cruz 
Verde se sustituye el ocote por especies con resinas y/o bajo peso específico (v. 
Apéndice de características físicas de diferentes especies usadas como leña), 
dado que esta característica, como lo menciona Farfán (1988), también aumenta 
la inflamabilidad. 

Cuadro 3.6. Especies usadas como leña para cocción de teja por 
comunidad. 

't -
-Mesitas.-- ,.,- 'fpj';[¡is,;'sj]p''.~ , 

Cruz Ve~de·· ··.··• . ' • ;;~i~:~~~~fti,':;{~::\)· /, 
.•... ·. ··.·••·· \>'/ :: 1pomeq,ar~orescens 

--~ c~j~-'~:C~~c-~ ~f ~· :~~;--:~~!iJl/á~r-/¡ u,'#~~~~t0_ 
Ixcuina toyac 

Tlahuapa 

Pin~~spp . 

Piriús spp 

La producción de teja es una actividad que contribuye en forma importante 
al ingreso monetario de las familias que la practican, especialmente en 
Amapilca y las Mesitas en donde la producción es principalmente para venta 
(Gráfica 3.5). 
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'Limayor producción se presenta en el barrio de las Mesitas en donde la teja 
se vende a otros lugares. fuera de la comunidad o del municipio. En la 
producción de teja participan el 30% de las familias de esta comunidad y están 
invoh!crados los dueños y encargados de los hornos, los trabajadores que 
reciben pago en jornales y los acarreadores de leña, por lo que la producción de 
teja en el barrio de las Mesitas ocupa un lugar importante en la economía de la 
comunidad. 

En los demás pueblos existen: unó o varios productores de teja que la 
fabrican básicamente para la proP.ia c0fl1Ü!lidad, ya sea para la venta o el 
autoconsumo. 

25 

20 

15 

10 

AMAPILCA MESITAS CAUZ VERDE IXCUINATOYAC TLAHUAPA 

Comunidades 

Gráfica 3.5. Producción anual de teja por comunidad en 1989. 

En cuanto a la posesión de los hornos, también se presentan diferencias. En 
Tlahuapa e Ixcuinatoyac los hornos son de propiedad y uso comunitario; en 
Amapilca y la Cruz Verde los hornos son propiedad de los únicos productores; 
mientras que en las Mesitas los hornos no son trabajados por sus propietarios,_ 
sino por diferentes productores que los rentan. 

El consumo de leña por comunidad que tiene esta actividad está en función 
de la cantidad de leña utilizada por horneada y la cantidad de teja producida 
(Cuadro 3.7). 

El barrio de las Mesitas presenta el mayor consumo de leña por comunidad 
en este uso y, exceptuando a la cocción de alimentos, el mayor porcentaje de 
consumo en relación con los demás usos tradicionales, no obstante contar 
solamente con 225 habitantes, debiéndose esto a la alta producción de teja que 
destinan al comercio. Este volumen de leña es extraído de las comunidades de 
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Pinus~que.·Hericue~trari .e~ ceil"o Az~Jc~"2 ·.kinrdeclas .·Me~it~s;+e1hlirec~ión···. e 

SW ), por sería zona)n'ás c,ercana qu~ .cuenta con árboles de é~te gé,nero. Para la.· •. 
obtención de esta leña,Jós árboles son córtados ·vivos desde su basé. . . . 

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

·:... ':~~· .. j~ f/~::/jS{t~·~ ~--· .. -,º~ · _,, 

Consumo 
de leña 

anual por 
comuniddad 

(kg) 

Consumo' 
en relación 

con los 
demás usos 

(%) 

2.6 

10.7 

1.6 

·1:0 

0.7 

El conjuntar los elementos arriba mencionados para esta comunidad sugiere 
la idea de que el deterioro que esta actividad productiva provoca en el bosque 
puede ser grave debido a que la extracción se realiza en una zona pequeña y 
sobre árboles de un solo tipo. Para evaluar este deterioro, es necesario contar 
con información de disponibilidad del recurso e integrar otras actividades de 
extracción forestal que afecten a este género de árboles, como son la obtención 
de ocote para cocción de alimentos e iluminación, la extracción de resina y el 
uso para materiales de construcción y herramientas. 

Aunque en Amapilca la producción de teja es menor, el que ésta se destine 
para la venta y utilice solamente algunas especies del género Bursera, la coloca 
en una situación semejante a la de las Mesitas por lo que también se recomienda 
evaluar el impacto de esta actividad productiva. 

En las comunidades de Tlahuapa e Ixcuinatoyac, la presión que la 
producción de teja ejerce sobre el bosque puede ser menor, debido a que el 
consumo de leña anual por comunidad es bajo en comparación con las Mesitas, 
aunado a que la extracción de leña se realiza en una zona más amplia (v. 
Capítulo IV: Zonas de extracción de leña). 
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de pan. 
',,,.·;;·· .. :;_;e·,.,·' 

~l ~~:~Zest1~ ·:limento que, a pesar de la dificultad para.adlq11ir'irisus in!~re:dientes 
dei1iro\del .municipio, es producido y/o comprado 
repr~senta una alternativa en la dieta de los pobladores. 

Existen 2 tipos de pan hechos en la zona. Uno de ellos es el pan de burro, 
llamado en mixteco Ixta va'a, cuyos ingredientes son harina de trigo, agua, 
manteca, levadura y un poco de azúcar. Este tipo de pan es producido 
exclusivamente por los mixtecos. El otro, es un pan que además tiene huevo, por 
lo que resulta más caro y sólo se produce en la cabecera municipal y sus 
alrededores. Estos dos tipos de pan tienen sabor agrio debido a que la levadura 
que usan no es fresca, ya que se utiliza durante varios meses hasta que se 
descompone, entonces se consigue levadura nueva en otras comunidades como 
son Santa Cruz, que pertenece al municipio de Tlalixtaquilla, Gro.; Coycoyán, 
Oax._; ~ en la cabecera municipal de Alcozauca. 

El conocimiento del proceso de elaboración de pan.es algo muy apreciado 
ya que los pobladores llegaban a pagaren.)989 .entre $1,500,000 y $2;000,000 
para adquirir este conocimiento. · - · - · 

Los hornos.de pan están hechos de ad~be, e~·forma abovedada y con. una 
base fuerte del mismo material. Tiene aproximadamente 2 m de altura desde el 
piso; 1.5 m de ancho por 1.5 ro de largo y la base tiene 1 m de alto (Fig. 3.4). 

En algunas comunidades la elaboración de pan no se realiza en forma 
homogénea durante el año. En Tlahuapa e Ixcuiiiatoyac el pa:n se produce en la 
época de lluvias cada semana, durante los meses de julio, agosto, septiembre y 
octubre; esto finaliza en Todos Santos cuando la mayoría de la gente compra o 
elabora su propio pan; posteriormente su producción es esporádica, debido 
principalmente a que una gran parte de la población migra en la temporada de 
secas. En las demás comunidades el pan se produce durante todo el año, pero en 
bajas cantidades. 

En la Gráfica 3.6 se muestra que la cantidad de pan que producen 
comunidades como Tlahuapa e Ixcuinatoyac es alta a pesar de que sólo se 
produce durante 4 meses, esto obedece a que hay más demanda del producto, 
debido a que ambas comunidades cuentan con mayor número de habitantes. 

En las Mesitas, que es un barrio que tiene un número de habitantes 
semejante al de Amapilca, la producción de pan es relativamente alta (Gráfica 
3.6). Esto se explica porque su venta se .destina exclusivamente a la población de 
la cabecera municipal, mientras que en Amapilca la venta se destina solamente a 
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Figura 3;4; Horno de pan 

7 
productores de· pan 

producción anual de pan 
(t de harina) 

5 

.. 

o 
AMAP/LCA MESITAS CRUZ VERDE JXCUINATCTt'ifoC TLAHUAPA 

- PRODUCTORES DE PAN ~ PAODUCCION ANUAL 
OE""' 

Gráfica 3.6. Producción de pan y número de productores por comunidad 
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I,a cantidad de leña que se consume anualmente en esta actividad a nivel 
coriuiriidad es baja y depende de la cantidad de pan que se produce y del 
consumo de leña por horne'ada (Cuadro 3.8). 

En las Mesitas y Amapilca el consumo anual de leña es muy bajo debido a 
que· producen poco pan (Gráfica 3.6) y consumen poca leña por horneada 
(Cuadro 3.8), mientras que en Tlahuapa e lxcuinatoyac el consumo anual de leña 
se incrementa debido a la alta producción de pan (Gráfica 3,_6) y por el alto 
consumo por horneada (Cuadro 3.8), ya que la cantidad de leña requerida está 
en función de la cantidad de pan que se cuece. 

Cuadro 3.8. Consumo de leña en la producción de pan 

Comunidad 

- - ~:--__ : "':..-;::-'~'.·~-

·;~_:_;:.; 

Consumo de 
leña por 

e horneada 
,:;f(!Cg) . e 

Consumo de Consumo 
leña anual por en. relación 

comunidad con los 
< ;(kg) demás usos 

Cc.é··Li .. ::O·· ·(%) 

En la elaboración de pan, el consumo de leña se concentra en pocas especies 
(Cuadro 3.9), coincidiendo con algunas que tienen mayor consumo para cocción 
de alimentos. Estas especies cuentan con alto peso específico por lo que son de 
buena calidad como leña, además de no producir humo (v. Apéndice 3: 
Características de las especies con mayor consumo). 

En comparación con los demás usos tradicionales, la elaboración de pan 
tiene un porcentaje bajo de consumo de leña. Sin embargo, aun y cuando esta 
actividad se realiza irregularmente o en baja intensidad, es de gran importancia 
económica para las familias que participan en ella. 
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2. Nomb.fc cñ mixtcco. 

Iluminación de las viviendas 

A pesar de que todas las comunidades cuentan con luz eléctrica, en la época 
de lluvias es común la suspensión del suministro de energía eléctrica por 
periodos variables que llegan a ser hasta de 2 meses. 

Para solucionar la falta de luz, los pobladores utilizan velas o rajas de acote 
(Pinus spp., Gráfica 3.7). La obtención del acote se hace por medio de 
raspaduras en las partes más bajas de los árboles, lo que deja su base muy 
delgada, provocando su debilitamiento y posteriormente su muerte. Al caer el 
árbol, la madera no es utilizada y se deja en el bosque para su descomposición. 

En la Gráfica 3.7 se muestra el porcentaje de unidades familiares que 
utilizan acote para iluminación. En Amapilca se presenta poco uso de acote 
debido a la dificultad que en esta comunidad tienen para obtenerlo, por lo que 
sustituyen su uso con velas y en pocos casos con petróleo. En las demás 
comunidades hay mayor consumo de acote para iluminación por encontrarase 
más cercano a bosques de Pino-Encino. 
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AMAPILCA MESITAS CRUZ VERDE IXCUINATOVAC TLAHUAPA 

- USO DE VELAS ~USO DE OCOTE 

- ' ·-

Gráfica 3.7. Tipo de iluminación de las viviendas por comunidad.: ~a~ ·barras 
muestran el porcentaje de familias que utilizan velas' u~.ocote para 
iluminación de las viviendas. 

Cuadro 3.10 •. Consumo de leña para 
comunidad 

corií~iiiaa(I-:: 'o'cco~stilli~~f{f .:f_;cb:ris~irio"~de ·· 
diario ·aedéña Ie.ña 'am1al por 

1.:[ ;'.~~~l%~~;~~f~ co(i~~dad 
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<'~;·:. ·::_:',:·-·.-··:-.'.·:. ·_;:.,; -.,; -::·. :.:-.:, '.-._ . 

.. · ._Jas/óhiiil1Ídacl~s conmenor consumo absoluto de leña par~ este uso son la 
<::r~z-verdé y ,Anuipilca, en donde también se dan los consumos más bajos con 

· , respeét~ a l_os .demás usos ti-adicionales. 

~} :,L~rc~inunidades de Tlahuapa e Ixcuinatoyac cuentan con altos consumos 
. ·absolutos de leña por tener mayor número de habitantes y por ser las que 
-carecen de energía eléctrica por periodos más largos. 

El caso de las Mesitas es especial, pues a pesar de carecer- de electricidad 
· por sólo 15 días al año, en ella existen 5 familias que no cuentan con luz 

eléctrica,. por lo que el consumo absoluto de leña se incrementa en forma 
. :significativa: 

Si bien, la cantidad de leña que se utiliza en esta actividad es muy baja, es 
·cimpórtarite>considerar que la forma de extracción debe provocar un mayor 
: i.lll~::!Ct() _sobre_!osi!ldividuos del bosque que el que pueden provocar los demás 
-usos.-tradfoionales: que tienen porcentajes semejantes de consumo de leña, 
teni_endo ·como excepción el uso para cocción de teja, pues como se mencionó, 
-~e!Jido a I_a (arma de obtener el recurso, la presión que se ejerce sobre una 
:especie o género de árboles puede ser muy alta. Es por ello que deben evaluarse 

.. Jos;?iverso_s usos que se dan al género Pinus para conocer la situación de riesgo 
que_guerdan estos y. poder plantear alternativas adecuadas de manejo. 

La cal, llamada en mixteco ka ka, es un producto que se utiliza en Ja cocción de 
nixtamal para quitar la cáscara al maíz y facilitar su molienda. En algunos casos 
también es usada para encalar tumbas y casas. 

La obtención de cal se hace por medio de la quema de rocas calizas. Esta 
actividad es realizada por los hombres mixtecos durante la temporada de secas, 
de noviembre a mayo. 

El proceso se inicia con la recolección de las rocas en el monte. Estas son de 
2 tipos: las negras, que son de mejor calidad pues producen más y mejor cal, 
aunque gastan más combustible; las blancas son piedras blandas que producen 
menor cantidad de cal y de baja calidad. 

La quema se puede realizar en el monte o en las casas. En algunos casos las 
rocas se rompen antes de quemarlas. El acomodo de éstas y el tipo y cantidad de 
combustible depende de la cantidad de cal que se quema. Cuando es poca, se 
acomodan algunas rocas en 1 capa y abajo y encima se pone el estiércol o leña 
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. (;ig .. i.s~riuando se quema mayor cantidad de cal se usa solamente leña. Los 
•: h()rn()S. se . hacen con las mismas rocas colocando abajo las más grandes en 

··cfrcunferencia, dejando huecos en los que se meterá la leña. Se enciman piedras 
'hasta formar un montículo hueco y abierto en la parte superior (Fig. 3.5b). Estos 
nór·nos varían en tamaño; un horno chico, con el que se obtienen 8 cargas de cal 
(1,248 kg, v. Apéndice 3: Tablas de equivalencias de medidas regionales) mide 
1.5 m de alto. El tiempo de quemado va de 15 hrs. hasta 48 hrs., dependiendo de 
la cantidad de piedra. Para separar la cal se echa agua a las piedras quemadas 
para que se precipite. En hornos chicos las piedras se queman hasta 3 veces, 
obteniéndose menos cal en la primera quema. 

La cal que se utiliza en las comunidades es de 3 tipos: producida por las 
familias para autoconsumo, comprada a otras familias de la comunidad y calidra 
(Gráfica 3.8). En esta gráfica se observa que en todas las comunidades, a 
excepción de Ixcuinatoyac, existe alta producción para autoconsumo. La suma de 

_. ésta .con la cal comprada en la comunidad,. nos· muestra que el uso de cal 
.: 0 ,producida,en cada pueblo es mayor que el uso de calidra, siendo la excepción el 

•barrio de las Mesitas en donde el consumo de .calidra es mayor. 

a) Cal quemada con estiércol o 

leña bofa· 

Figura 3.5. Hornos de cal. 

b) Cal quemada con leña dura 

de buena calidad 

La producción de cal para venta se presenta en muy pocas unidades 
familiares de sólo 3 comunidades y representa un ingreso anual promedio de 
$16,570 por unidad familiar (U.F.) en la Cruz Verde, $93,800 por U.F. en 
Ixcuinatoyac y de $73,500 por U.F. en Tlahuapa. 
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.···:--"Gráfic~a·.3.1~.:'fi¡~o de cal usada por comunidad. Las barras indican el porcentaje 
de unidades familiares (U.F.) que usan los diferentes tipos de cal. 
La línea a la derecha de las barras muestra el porcentaje de U .F. 
que utilizan cal producida en la comunidad.· 

El tipo de combustible que se usa depende de la cantidad de cal que se 
próduce. Cuando se quema poca cal no se requieren altas temperaturas, por lo 
que se usa en mayor medida estiércol y leña de árboles con bajo peso específico 
(Gráfica 3.9, Cuadro 3.11). Esto se presenta principalmente en la producción 
para autoconsumo, ya que cada U.F. utiliza un promedio anual de 70.08 kg de 
cal. Sin embargo, esto no excluye el uso de leña con alta potencia calorífica al 
quemar poca cal, pero el uso de estas especies es mayor cuando se queman 
grandes cantidades de cal, pues se necesita conservar altas temperaturas por más 
de 15 horas. 

El consumo de leña que se tiene en esta actividad forma parte de los más 
bajos en comparación con los demás usos de leña (Cuadro 3.12). 

Los consumos anuales de leña en cada comunidad se ven afectados por el 
número de habitantes, el porcentaje de cal producida en la comunidad, el 
porcentaje de uso de leña, el consumo de cal promedio anual per capita y el 
gasto de leña promedio que cada pueblo tiene para la quema de cal. 

De esta forma, a pesar de que en el barrio de las Mesitas existe el mayor 
consumo de cal anual per capita, el alto uso de calidra y de estiércol disminuyen 
el consumo anual de leña por comunidad y per capita (Cuadro 3.12). 
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Tipo de combustible utilizado para 
por comunidad 

Comunidad 

Ama pila 

Mesitas • 1pbriie_a 'cz;.~·~·fe~~~::Zi 
f;:.muruéoidés_ .•_e;;;;,~, 

.· .. ··· .. Quer~ús.r:iain'olii}~/¡~·;:. 
· Quercus gla~coides/ J 

Lysilomá aéapulcei¡si( 
L. di~.aricáta,~~ 

Quercus. inagnoliifolia 
Q. urbanii · · 
Q. conspersa 
Q. glaucoides 

Q. magnoliif olia 
Q. urbanii 
Q. conspersa 

.. Q. glaucoides 
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De manera contraria, en Ixcuinatoyac se'présenta efmenor consumo de cal 
anual. per capita, sin embargo, ocupa el segundo-lugar en consumo de leña anual 
per capita y el mayor consumo de leña anual por comunidad (Cuadro 3.12), 
debiéndose esto a el alto porcentaje de cal producida en la comunidad (Gráfica 
3.8) y a tener mayor consumo de leña que de estiércol (Gráfica 3.9). 

La comunidad que muestra mayor consumo de leña per capita en la 
elaboración de cal es la Cruz Verde, esto se debe a que tiene el mayor gasto de 
leña por cada kg de cal quemada (Cuadro 3.12), .a~f como también, a que el 67% 
de la cal que se consume se produce en la comunidad (Gráfica 3.8) y a que de 
ésta, el 67% se elabora con leña (Gráfica 3.9). 

Utensilios de Barro 

Los utensilios de barro que se fabrican en el mumc1p10 son comales, ollas, 
platos y cántaros, de los cuales el coma! es el único que se usa en todas las casas. 

La elaboración de utensilios de barro es llevada a cabo por las mujeres 
durante Ja época de secas. El trabajo de moldeado se realiza con las manos, las 
piezas se secan al sol para posteriormente ser cocidas, principalmente con 
estiércol de vaca ("majada") y en menor-medida con leña. 
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El cocimientode los utensilios de barro es diferente para ollas, comales y 
- platos>Las primeras se "sientan" sobre el estiércol o leña y después se rodean 

cónun corraLdé piedra eri forma de horno, tardando su cocimiento más de 12 
_ horas (Fig. 3.6). Los comales y platos solamente se acomodan sobre el 

combustible y se cuecen a fuego directo durante 4 horas aproximadamente. 

Figúra'3:6. Horno para la cocción de ollas de barro. 

En comunidades como Mesitas, Amapilca e Ixcuinatoyac la producción de 
utensilios de barro para autoconsumo es alta (Gráfica 3.10), mientras que en Ja 
Cruz Verde y Tlahuapa se prefiere Ja compra de éstos, ya sea de utensilios 
hechos en las mismas comunidades o bien, traídos de otros pueblos como 

- C::uyuxtlahuac y Los Llanos. En la Cruz Verde esto es debido a que no hay barro 
en las cercanías del pueblo. Para Tlahuapa no existe ningún elemento para 
explicar esta situación. 

La producción alfarera no alcanza a tener un Jugar importante en el ingreso 
económico de las unidades familiares, pues pocas de ellas Ja realizan.para Ja 
venta y en los mejores casos, esta actividad aporta alrededor de S40,000 anuales 
por unidad familiar. 

Bn.1989 el salario mínimo diario era de SS,500. · 
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'..Gráfica 3.10. Tipo de utensilios de barro usados en cada comunidad. 
Las barras indican el porcentaje de unidades 
familiares que utilizan cada tipo de utensilios de 
barro. La línea a la derecha de las barras muestra el 
total de familias que utilizan utensilios de barro 
producidos en la comunidad. 

El consumo de leña por esta actividad se reduce drásticamente debido a que 
en todas las comunidades más del 50% de los productores usan como 
combustible estiércol de vaca (Gráfica 3.11). 

De esta forma el máximo consumo de leña se alcanza en Ixcuinatoyac con 
6,936 kg anuales (Cuadro 3.13). La diferencia en el consumo de esta comunidad 
con respecto a las restantes se deben a que existe una alta producción de 
utensilios de barro (Gráfica 3.10), a que el 50% de la 

producción se hace con leña (Gráfica 3.11) y a que tiene mayor número de 
habitantes por lo que la demanda es mayor. 

Los porcentajes de consumo de leña de esta actividad se ecuentran entre los 
más bajos comparados con los demás usos que se dan a la leña (Cuadro 3.13). 
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Gráfica 3.11. Tipo de combustible usado para cocción de utensilios 
de barro por comunidad 

El tipo de leña utilizado se concentra en cortezas de encinos en aquellas 
comunidades que tienen cercanía a los bosques de Quercus y de Pinus-Quercus. 
La única comunidad que utiliza otr:as esp.écies es Amapilca ya que los 
pobladores realizan la mayor parte de la extracción forestal del bosque tropical 
caducifolio, Vegetación Riparia y matorral espinoso; En todos los casos la leña 
tiene las características de contar: con bajo peso específico y de hacer fuego 
suave (Cuadro 3.14). 
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Cu~d;o 3;14: E~p~~i~~ utilizadas como leña 
'_ l.lt~1.'siÚo~A~ barro por comunidad 

s~~:°': ;~·:~:::: ~ 

'córiitt'Ilrif~cl 
-,~_c.' -,.; 

" 
Me~dd~ ,. 

'8L ' 
·rx<:biriai§y.a~\ 

Especie 

lpomoea spp ~: - 58 
Erythrina americana , ;·: i4' : 
Corteza de Quercus spp)·'.~ 1

1
.·:.4

4
, -.·.····· 

Cualquier Leña· "bpfa~' :,,jf 

b::;~~~ ~:~~12~~f ~4;i; , 
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Análisis Global de los Usos Tradicionales 

El uso tradicional que presenta mayor consumo de leña en todas las 
comunidades es la cocción de alimentos, la cual ocupa del 81.4% al 95.8% de la 
leña consumida por comunidad (Cuadro 3.1). En la Gráfica 3.12 se muestran los 
porcentajes de consumo que cubre cada uso tradicional sin tomar en cuenta la 
cocción de alimentos para poder notar las pequeñas diferencia~ entre los usos 
con menor consumo. 

Amapllca Meeltaa Cruz Verde lxculnaloyac Tlahuapa 

-b. Yllpor ~tela O pan ~llum. füillcal O barro 

Gráfica 3.12 Porcentaje de consumo de leña que presentan los usos 
tradicionales en cada comunidad. No se incluye la 
cocción de alimentos. 

. En Amapilca, el baño de vapor y la producción de teja y tabique, cubren en 
conjunto el 5.9%. Los demás usos tradicionales cuentan con consumos muy 
bajos, ocupando solamente el 0.6% del consumo total de leña. 

En las Mesitas destaca el alto porcentaje de consumo que tiene la 
elaboración de teja, con un 10.7%, ya que esta actividad productiva es de gran 
importancia económica en la comunidad. Los restantes usos cubren en conjunto 
el 3.5%. 

En el barrio de la Cruz Verde, se encuentra un importante consumo para 
baño de vapor, cubriendo el 15.7%, lo que es debido a que en esta comunidad 
existe gran tradición en su uso. Los demás usos cubren el 3.6% del consumo. En 
la producción de pan y utensilios de barro no existe consumo de leña. 
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Ixcuinatoyac los 6 usos tradlcionales diferentes a la c~cción, de alimentos 
cubren. en conjunto solamente el 4.1 %,-mient.ras -que 'en Tlahuapa, éstos ocupan -
-e[6%. -

Al promediar los porcentajes de consumo entre las 5 comunidades se 
obtienen los resultados mostrados en la Gráfica 3.13 donde los usos 
tradicionales se ordenan con base en -su consumo. Estos resultados pueden ser 
aplicables a nivel municipal dado que en este trabajo se cubrieron comunidades 
que cuentan con diferencias culturales, de organización social, económicas, 
étnicas y de ambiente natural que pueden abarcar la diversidad que se presente 
en los 25 pueblos que existen en Alcozauca. No obstante, esta generalización 
cuenta con la limitante de que descarta otros usos que se dan a la leña, como lo 
es la elaboración de mezcal en San José Laguna, reportada por Viveros y Casas 
(1985). Asimismo, esta generalización excluye a la cabecera municipal ya que en 
ella la dinámica económica y cultural y la composición étnica difieren de las 
demás comunidades. 

consumo de leña (%) 

ALIM. TEMAZC. TEJA PAN ILUMIH. CAL BARRO 

usos tradicionales 

Gráfica 3.13 Porcentaje promedio de consumo de leña por cada uso 
tradicional para el municipio de Alcozauca. 

Como se mencionó anteriormente, el hecho de que la cocción de alimentos 
presente el mayor consumo de leña no es un elemento suficiente para dejar de 
estudiar los demás usos tradicionales. Al abordar estos desde la perspectiva del 
medio natural se pueden detectar situaciones en las que exista mayor presión 
sobre algunas especies, si se considera la suma de los consumos que de ellas 
tengan los diferentes usos tradicionales, así como las formas de apropiación de 
la leña. 
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En el Cuadro 3.15 se agrupan los usos tradicionales a partir de las especiés o 
géneros de árboles que uti_lizan como leña y de las características que de ellas 
requieren los pobladores, así como los combustibles alternativos. 

El agrupar en esta forma la leña y los combustibles alternativos nos permite 
contar con una lista de diferentes especies con características semejantes que 
pueden ser utilizadas para sustituir o complementar las que se usan en cada 
comunidad. Esto tiene utilidad sobre todo cuando es necesar-io disminuir la 
presión sobre alguna especie o cuando se planeen plantaciones de especies 
útiles. 

A partir de este cuadro se realizó un cálculo del consumo de leña que tiene 
cada especie o género en cada comunidad y en qué porcentaje de consumo 
contribuyen los diferentes usos tradicionales. 

A continuación se presenta un análiSis por comunidad de aquellas especies oc 
géneros que por la cantidad de leña usada o por la formá de oqten~rla están 
siendo sometidas a presión. En este caso se consideran aquellos usos diferentes 
a la cocción de alimentos, ya que los casos relevantes para este uso se analizan 
en el Capítulo IV. 

La leña consumida anualmente de cada especie o género y la contribución 
que hacen a éste cada uso tradicional se muestran en la Gráfica 3.14. En ella 
destaca que con excepción del género Bursera, en todos los tipos de árboles la 
cocción de alimentos tiene mayor consumo. Los árboles del género Bursera 
deben su mayor consumo como leña a la cocción de teja y tabique, lo que 
representa el 62% de las 10 ton que se consumen al año. La forma de 
apropiación de la leña en este proceso productivo es por medio del corte 
completo del árbol. Al realizar una estimación* del número de individuos que 
esto representa, se obtiene que la producción de teja utiliza aproximadamente 
145 árboles de 4 m de altura por año, mientras que la cocción de alimentos 
utiliza solamente 22 árboles por año, más la leña obtenida por 

desrrame, que es igual a 2,730 kg. Este cálculo no toma en cuenta que 
también son cortados individuos de menor tamaño, lo que incrementa el número 
de árboles. 

·alt,ura, 
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. Gráric:t.3.ú ci:ns,umo anual porcentual c~mo leña que se 
_ ... __ c.:i_da¡e:speCÍe•o género y la contribución ha1ce,n·:a-. 

· és-te:dos -diferentes usos tradicionales en A1n~1piilc:a. 
__ . r,.:iyiil~!"C,, acap~lcensis, 2. Eysenhardtia polystachya, 

""·~,; .3!Qu'fr~;,~ gfau~oides, 4'. Q. magnoliifolia, S. Bursera spp., 
6-;c¡i{,¡i;i~spp~;~-~> Iponioea arborescens e l. murucoides. 

El ncimero de· indi~iduos derribados del género Bursera es muy cercano al 
núm:ero de árboles de Lysiloma acapulcensis que también son cortados en su 
totalidad para su uso como leña (131 árboles de 4 m por año), por lo que a pesar 
de no contar con información referente a la abundancia del género en la zona, 
esta comparación nos indica que se debe poner atención al uso de este género, 
pues aún cuando se cuenta con un consumo total anual 5 veces menor que el de 
Lysiloma acapulcensis, tiene un efecto semejante en cuanto al número de 
individuos que son eliminados debido a su forma de apropiación. Si a esto 
agregamos que la producción de teja y tabique en esta comunidad se realiza no 
solamente para autoconsumo, sino también para su venta, ocurrirá que a medida 
que aumente la demanda del producto, se incrementará también la presión 
sobre los árboles de este género. En este sentido, es necesario que se realice 
una evaluación de la velocidad de recuperación que tienen estos árboles al estar 
sometidos a un manejo de este tipo, ya que presentan una eficiente 
reproducción vegetativa por estacas y por rebrote de tocones, por lo cual se 
puede esperar una rápida recuperación. Si el resultado de dicha evaluación 
indica un avance en el daño sobre estos árboles, sería necesario que aquellas 
unidades productivas que hacen uso de este recurso realicen plantaciones para 
garantizar la disponibilidad y cercanía de la única leña en la zona que cuenta 
con las características necesarias para la cocción de teja y tabique. 
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Me~iias· 

···En.esta comunidad, el género que tiene mayor consumo debido a otros usos 
tradieionales es Pinus (Gráfica 3.15). Quercus glaucoides y Lysiloma divaricata 

··son usadas exclusivamente en baño de vapor, sin embargo, debido al bajo 
consumo que presentan no se considera que exista una presión fuerte sobre 
ellas. 

El mayor consumo de leña de Jos árboles pertenecientes al género Pinus se 
debe a la elaboración de teja, actividad productiva que en esta comunidad se 
realiza con mayor intensidad que en las restantes debido a la gran cantidad de 
teja que es vendida a otros Jugares. La obtención de Ja leña en este proceso se 
hace cortando los árboles desde Ja base. La cocción de alimentos se ubica en 
segundo lugar en el consumo de éstos árboles, correspondiendo a tronco el 36% 
de la leña consumida. El menor consumo se debe al uso para iluminación. Sin 
embargo, debido a Ja forma de obtención de las rajas de ocote, Ja cantidad de 
madera que esto representa debe ser mayor en aproximadamente 8 a 10 veces el 
consumo reportado. De esta forma, los consumos correspondientes a árboles 
completos por cada uso son 2,785 kg en cocción de alimentos, 26,049 kg para 
teja y aproximadamente 15,500 kg para iluminación. · 
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Gráfica 3.15 Consumo anual porcentual como leña que se tiene de 
cada especie o género y la contribución que hacen a 
éste los diferentes usos tradicionales en las Mesitas. 
l. Lysiloma acapulcensis, 2. Quercus magnoliifolia, 
3. Q. g/aucoides, 4. L. divaricata, S. Pinus spp., 6. Ipomoea 
arborescens e l. murucoides, 1. Cortezas de Quercus spp. 
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Gráfica 3.16 Consumo anual porcentual como leña que se tiene de 
cada especie o género y la contribución que hacen a 
éste los diferentes usos tradicionales en la Cruz Verde. 
l. Lysiloma acapulce11sis, 2. Q11ercus mag110/iifo/ia, 

Ixcuinatoyac 

3. Q. glaucoides, 4. L. divaricata, S. Sa/ix chi/e11sis, 6. Pi11us 
spp., 7. Bursera spp., 8. Ipomoea arboresce11s e /. murucoides 

En la Gráfica 3.17 se muestra una situación semejante a la comunidad de las 
Mesitas en el uso de las especies, presentándose únicamente mayor consumo de 
leña para el género Pinus en la cocción de teja y la iluminación de las viviendas. 

Para el género Pinus, los consumos correspondientes a árboles completos 
por cada uso son 633 kg en cocción de alimentos, 10, 165 kg para teja y 
aproximadamente 39,800 kg para iluminación. En esta comunidad la producción 
de teja se realiza básicamente para autoconsumo por lo que un posible aumento 
en la cantidad de leña que esta actividad consume se deberá exclusivamente al 
crecimiento de la población. 
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Gráfica 3;17 Consumo anual porcentual como leña que se tiene de 

Tlahuapa 

' cada especie o género y la contribución que hacena· 
éste los diferentes usos tradicionales en Ixcuinatoyac. -

'- 1.Quercus magnoliifolia, 2. Q. conspersa, 3. Q. urba11ii, 
- 4; Q. glaucoides, S. Lysiloma acapulcensis, 6. Pinus spp, 

'7 •. Co_rtezas -de' Quercus spp. 

En esta comunidad no existen especies que tengan consumos mayores 
debidos a otros usos diferentes a la cocción de alimentos (Gráfica 3.18). No 
obstante que el género Pinus cuenta con un alto consumo de leña debido a la 
cocción de alimentos, en el Capítulo IV no se analiza por separado por 
encontrarse en el grupo de árboles cuyo consumo es menor al 10%. 

En este caso es importante analizar la situación de este grupo de árboles 
debido a que en cocción de alimentos el consumo de tronco en esta comunidad 
es alto (41%), lo que equivale a 26,119 kg de árboles completos. Asimismo debe 
tomarse en cuenta que a pesar de que el consumo de este género para 
iluminación cubre solamente el 8.5% de lo usado para cocción de alimentos, es 
el mayor consumo registrado entre comunidades, además de que, debido a la 
forma de obtener las rajas de ocote, esta cantidad de leña equivale en términos 
reales a aproximadamente 48,640 kg de árboles derribados. El consumo para 
elaboración de teja es igual a 6,124 kg de leña de árboles completos. La cantidad 
total de madera de árboles completos del género Pinus es 80,883 kg por año, que 
duplica la cantidad correspondiente en Ixcuinatoyac, en donde el número de 
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-Gráfica 3.18 Consumo anual porcentual como leña que se tiene de 
cada especie o género y la contribución que hacen a 
éste los diferentes usos tradicionales en Tlahuapa. 
l. Quercus magnoliifolia, 2. Q. conspersa, 3. Q. urbanii, 
4. Q. glaucoides, S. Pinus spp, 6. Cortezas de Quercus spp. 

El patrón de consumo repetido para el género Pinus en 3 comunidades lo 
colocan en una situación que debe ser valorada con mayor cuidado. Debido a 
que en este trabajo no se cuenta con información referente a abundancia, 
producción de biomasa combustible y sobre todo, que no se detalló en cuanto a 
las especies de este género que tienen mayor uso. Se sugiere que se realice un 
estudio del uso de este tipo de árboles en el municipio para conocer el papel 
que juega la extracción para combustible, así como el consumo que se les da 
para otros usos como son la construcción de casas y la fabricación de muebles. 

De singular importancia debe ser el estudio referente a la iluminación de las 
viviendas, ya que este problema es mucho mayor a nivel municipal si se toma en 
consideración que en el Censo de Población y Vivienda realizado en 1990 
(INEGI, 1991) se reporta que el 51.5% de las casas del municipio no cuentan 
con energía eléctrica , mientras que este trabajo se realizó en comunidades en 
las que ya se encuentra establecido el suministro de energía eléctrica. Asimismo 
debe tomarse en cuenta que los datos presentados para este uso se tomaron de 
estimaciones que solo llevan a aproximaciones del problema real. 
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CAPITULO IV 
Proceso de 

Extracción de Leña 



PROCESO DE EXTRACCION DE LEÑA 

Introducción 

El proceso de extracción de leña es una práctica qáe se'v~ ~fecfada por factores 
de tipo cultural, económico y natural, entre otros, los 'cuales son abordados en 
este capítulo en diferentes niveles. , , 

', ' . 

El contenido de este capítulo se restringe al manejo y consumó de leña para 
cocción de alimentos, que es el uso' qtie presenta mayor consumo en todas, las 
comunidades. ' , , , , 

s~;. desc.rÍbe er prcice,~.º ~~ 'ijb'te!lclón de leña, se . repo;tan la forma de . 
. _ apropiación , de'," ~sfo>re~~rso, las especies ··usadas, el ··tiempo dedicado' a .•fa 

·· extracClóÍi)' las i;on~s Cl~~;leñado: Aunque el consumo de leña se reporta en el 
capítulo anterior, en éste.se analiza con mayor detalle. 

~ ~.-'.-~-- ' ;; ·;·~,.,;,-. ·<-; .. .-

· .••.••.. La,iniiil~-a~iÓ;¡~ db~~~t~ información se realiza al final del capítulo en el 
.análisis global;; en donde se postula fa hipótesis de la existencia de diferentes 
niveles entre •comúnidades en la problemática de abastecimiento presente de 
leña .. 
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..•... La obiéli¿iÓrfc1é::1~ñai¿ci~s;'b~rii~ü1~~ª6s:·éstridiadas:{~s~i~·iii;~~:~ª:~:isic~~~Eie·: . 
, . de.~órm¡¡ ?fre~ta )ípr;• la~ fa1Ili!fas;) ~ai.c,órilpra''d~•leña :·:é¡¡~i.· rió: sé · ¡)ies~ntií;·csón'i• .• .... · ... ·:.:.s.·.··•·· 

.•··.··•excepc.i;n•~e.la'o~:fa~;~c.~i,¡¡'1Tiu.~~~i:~al,\ci.~0~e.;s~~··:°crn;~~.e~~t~¡~iÓ,f;e~i·~·ºTig:1\.i,".·· ·• · · 

··.·.<···.4,·~xÚ~~'.ción4e;I;~~:¡s;~~i;Z~~¡i~ida~-,fé,ali~a1•~;~~Í~#ip~I~f~~it·eyp·;~~i;··.:· 
·· h().mbi:es)ad~.1tci's····~~·1¡¡(f¡¡IljiHa~>.9li¡¡ndo:·e~fos\níigran '() tieriéiíJra.b¡¡Ji? ·:~n .sil§/' 
• parcelas~·.se;:realizaJu11da'mentalmerite'.p()Í·Íasi:mujéies1fadllltás;iy:,éírsegunélo·· 
},~{lllil1º.• por _losniños'. :, ..•.... ::~·... ... •;J e .• ,, •· .. ,~; ·.. ,, ' . :{/ ;:· ;.: . 

. ·:.·.·.yb;s··j!l~t~üni;ni6s'•é1/'.\r~~~J6~.'.ll~:ª~~~~.~n;·:~¡'1~~k~~¿;,.~~:~:~~:~~g~·;:~ª¿~et~ ... ·'J 
·. r~afa~; Generalmeni.e"• la· leña: es/tran,sp?rt1!.dl1,efr;;bú'fr~s .. \Cti11°',f1º·.·•I1.b.sellevan•, .. 
·burros, es cargáda•en''la espalda:dela;péisoria',(}ue)eñá;'..utilizándo,~mecapal en · . 
. algurios~ásos:•• .• :.·. .J··· '•: ,cf'..~ .• ·. / :• ;.c.:.,;;~~ ·J.~' .~¿: ·: 

· Cuando los hombres leñan iüilizan hacha para-el·córte de troncos gruesos y 
.. machete para los tronco.s -Yc""ráinas 'de_i,ga]lós. so-n,s~le.ctivos~n. el ~ipo de _leña q~e 

llev~n~·· P,;~fi.r!e:~~é.>'1~: q~e.s~l~'á~i.~a; ·q~.<11º'1J~g~'[u'ill:ü; y se~Ae, fácil cor.e-... T' . 

.• ; ~enHtí~~~~:;~~{~~~~J~~~#:;~i#~!J~ü~~~~º·~·!Fc~~:1~·;~enaj/¿~~~~-~{~¡~a~L~~; .. ~',;;;. 
ani111ales;oC.uando' lps·ho111b¡-es\ti~n~n¡:íocp. trabajo; reaHz.~.iisalid.as~e¡('cl~si".as.á b. ·•'• . 
léñar;. pero ··cuando. destinan ínásjierripo á •otias'áctividades; principalmentérlas ~ •. 
de tipo agrícola,leñandura11!e.;esá.ifsalidas:: >>< ; '•. <'Ti' • 

El leñado se in.icia corfa~d~ ~el tronco ~ ra!Ila;'c~~ ha~~a.: ~a~~~t~.',, 
Posteriormente se · troza: <en' •sentido· transversal, ··obteniendo tramos de 
aproximadamente 75 cn:Í, que es el largo del mango del hacha y después se raja 
longitudinalmente, contando los leños en . pares y acomodándolos en dos 
montones para balancear la carga que llevará el burro. Al término del corte se 
carga al burro con la ayuda de dos horquetas que detienen las reatas en forma 
de cama, colocando primero los leños rectos y arriba los torcidos cuidando de no 
lastimarlo. El amarre debe hacerse apretando muy bien las reatas a la silla de 
montar para evitar que con el movimiento se caiga la leña. Al término de esto se 
inicia el regreso. 

El tiempo que se ocupa desde la llegada al lugar de leñado hasta el inicio 
del regreso es poco variable entre las diferentes personas que leñan por cada 
carga que obtienen. El tiempo promedio que se registró para esta parte del 
proceso es de 1 hr 20 min ± 25 min por una carga de leña. 
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La obtención de leña la hacen, en de la 
recolección de varuñas, ramas tiradas u olotes; a través del 
corte con machete de ramas delgadas. Son poco en cuanto a Ja calidad 
de la leña que obtienen, pues recogen la que encuentran a su paso. El máximo 
de leña que carga una mujer es un tercio, que equivale a media carga, Ja cual es 
cargada en Ja espalda. Cuando Ja cantidad de leña es menor, se carga en el 
hombro o bajo el brazo. 

El papel de los niños en el leñado es el de acompañar y ayudar a sus padres 
y solamente en algunos casos salen a leñar acompañados por otros niños, 
obteniendo Ja leña en forma semejante a como lo hacen las mujeres. El uso de 
machete se reserva a los niños mayores y a Jos adolescentes, que ya cuentan con 
cierta destreza para su manejo. 

Los cono.cimientos y responsabilidades de Jos mnos en torno al leñado se 
adquieren gradualmente. Cuando llegan a Ja temprana edad para casarse, que es 
alrededor de los 16 años, cuentan con Jos conocimientos y experiencia 
suficientes para realizar el leñado como cualquier hombre adulto. Sin embargo, 
debido a que al casarse continúan viviendo en Ja casa paterna, Ja 
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fue '(:hde co1cc.ióí1''dle,alim•~nt:os; el cual se 
uirec1ca~. Se tomitron r;~gistI·os en fas épocas de 

uria por comunidad. 

óbjetivc>s de este trabajo fue el conocer el consumo de leña por 
_}l1!1l_cla1d:.·,Ja:mi.1iair Al realizar los• análisis. descriptivo y exploratorio de 
.:·c1:.iti1~·'.'~" "nrn1ntrñ que el consumo diario por U.F. presentaba mayor dispersión 

consumo diario per capita (c.d.p.c.), por lo que se eligió este 
últimcn:1ara 1re~tfümr los análisis estadísticos. En el Cuadro 4.2 se muestran los 

consumo diario por U.F. para cada comunidad. 

C11a1clro 4.2. 'consumos diarios de leña por unidad familiar en cada 
comunidad 

Comunidad' 

Tlahuapa 18.4 

El buscar diferencias en el consumo de leña entre las temporadas de secas y 
lluvias, se basó en el trabajo de Masera et al. (1987), en donde se reporta que el 
consumo de leña tiene un decremento durante la primavera ya que en esta 
estación la leña se ecuentra más seca, teniendo así mayor poder calorífico. 

Los consumos de leña diarios per capita para cada temporada se muestran 
en el Cuadro 4.3. A partir de la aplicación de la prueba t de "student" para dos 
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Para determinar diferenciás entre los· consumos diarios per capita entre 
comunidades, se aplicó un ANOVA. En el Cuadro 4.4 se muestran diferencias 
significativas en el consumo de leña entre comunidades, por lo que se aplicó la 
prueba de comparación múltiple· de medias de Tukey con la que se obtuvo la 
formación de los siguientes grupos (Cuadro 4.5). El grupo de menor consumo 
comprende solamente a la Cruz Verde; el grupo de consumo intermedio incluye 
a Las Mesitas, Tlahuapa y Amapilca; el último grupo, con mayor consumo está 
formado solamente por Ixcuinatoyac .. 

Los consumos per capita registrados para Mesitas, Tlahuapa, Amapilca e 
Ixcuinatoyac se pueden considerar altos si se comparan con otros consumos 
reportados en el país (Cuadro 4.6). En el estudio realizado por la SEMIP-CCE 
(1988) sobre energía rural en México, se registran los consumos de leña más 
altos en la macrorregión Pacífico Sur, que es donde se encuentra la Montaña de 
Guerrero, con 3.03 kg/dia/per capita, mientras que el valor más bajo de consumo 
lo reportan en la macrorregión Pacífico Norte, con 0.98 kg!dia/per capita, y el 
consumo promedio nacional en 1.83 kg!dia/per capita. 
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Cuádro 4;:4 Resultados obtenidos en el ANOVA al realizar 
,comparacio.nes de diferentes parámetros, con P <O.OS. 
'Los asteriscos indican la presencia de diferencias 
~ignificativas. 

F 

Consumo per capita de Ieñáy '.2.675 
entre:comunidades ·· ·. · · . ,, , ·<·· 

.. ".-Párte-~·dé árboLco"risun;id~·~~ _ .. '.;:·d'i->1~·1 .\,Q~-l.48 f\.·; · 
entré comunidadés.;;;~ -<-~:. _ 'Ji: r: L:c.:• •:::~ ;t:;. 

~~ ~ip~~s1iJác~-~~e~~n~.~~~'., ':.:~·Iº~J5.~~ ·~~ -~:·~Übo:\~ ; .· , ,._ "·-··- -· .. ·- --
,~-fJ~~~~:.~;-~~{~~;µ;~Sf!s~~~~ .;:~.i~~2!~~~~:- ··· ·.· · ;~~1~~~~~i~--
·• m uj éres\a: Ja o bt,enCi6 n de/;·:;, •• ··· ·:: ,. ·•··· 
·- leña:entre::comunidadés).•,,· -- {;::./> :j¿: •éi:; ··• --

',:: '"~ ~· ,,· --~J\:~:';:_-" ··--~-. ;:e:· ::~~:::-·· 
:·cfr·ecu>erfcia°"'<le''iéfiaedo·"e'rir~é-- .::_._;Ó~29'291.~- •.:'..'. .... ó!882d'~;z 
-co_fl1Ünidades ···· 

Cuadro 4.,Sf Grupos formados por la comparación múltiple de m'edias 
de Tukey, en el consumo de leña diario per capita. Las 
letras iguales indican diferencias no significativas •.. - -

Comunidad Consumo de leña 
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>;; .. ~1~ S'é'Jnc1'uYC.~': ~
1

ol~~c~iC-- IOs: ~~giSt?os 
·~·~u~~'tc<~.< <;_a~m~cho (l-~85). en u ••• ,.; •• '"º'º" 

c-.·~.l .. ~.·- > ''· 3', Ál,mcida (1990). 
- · -_, __ - " 4; l.tartíncz (1992). 

De los consumos de leña registrados para Alcozauca, se pueden desprender 
algunas interpretaciones en cuanto a la disponibilidad accesible* del recurso 
!~ñero en las coomunidades de la Cruz Verde e Ixcuinatoyac, ya que son las que 
cuentan con el menor y mayor ·consumo de leña respectivamente. El menor 
consumo de leña que se presenta en la Cruz Verde puede obedecer a una 
situación de dificultad de obtención leña, ya sea en cuanto a accesibilidad como 
a existencia del recurso, mientras que el alto consumo de Ixcuinatoyac puede ser 
debido a que no existe necesidad de ahorrar leña, por contar con suficiente 
disponibilidad de este recurso. Las tres comunidades restantes presentan 
consumos intermedios, por lo que no es posible hacer interpretaciones a detalle 
sobre la disponibilidad del recurso leñero a partir de los consumos de leña, 
aunque, como se mencionó, cuentan con consumos altos en relación con los 
consumos reportados en otras zonas del país. 

El ahorro de leña es una de las posibles respuestas ante la dificultad de 
obtención de este combustible. Foley y Mors (1983) en Desai 1991: p.165, 
mencionan que "el consumo de combustible es menos una función del diseño de 
la estufa que de la disponibilidad y costo del combustible, por Jo que, si la 
situación de la oferta de combustible así lo exige, hay un campo de acción 
considerable para ahorrarlo, incluso en estufas tradicionales". Por ello, los altos 
consumos de leña pueden servirnos como un indicador de que en la actualidad, 

De Montalcmbcrt y Clcmcnt (1983) mencionan que conviene distinguir entre la dispoaibilidad 
accesible de len.a y la disponibilidad total aparente, ya que la accesibilidad es un factor de 
corrección, basado en consideraciones f(sicas y económicas, que permite tener en cuenta Ja 
dispersión de los recursos, la falta de infraestructura para su explotación, la competencia con otras 
aplicaciones y otros parámetros. La disponibilidad accesible de leña representa aquella parte de las 
cantidades disponibles para usos energéticos que pueden utilizarse de hecho en las condiciones 
normales de oíerta y demanda. 
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ºel abastecimiento de leña en estas comunidades no representa un problema de 
gran importancia. Sin embargo, para hacer afirmaciones más precisas en este 
sentido, es necesario contar con otros elementos de análisis. 

En cuanto al consumo anual de leña que tiene cada comunidad, este varía en 
función del número total de habitantes con que cuentan, presentándose en la 
Cruz Verde ~l consumo más bajo; Mesitas y Amapilca cuentan con consumos 
intermedios; los mayores se dan en Ixcuinatoyac y Tlahuapa, que son las 
comunidades de estudio con mayor número de habitantes (Cuadro 4.7). 

Cuadro 4. 7. Consumo de leña anual por comunidad. 

Comunidad 

- - .- . - ' ' 

.Tlahuk~ai 

Ixctiinatoyac 

Forma de Apropiación de la Leña 

Consumo de leña por parte de árbol. 

No.de 
habitantes 

La parte de árbol consumida (p.a.c.) se obtuvo a través de medición directa. 
Este consumo se reporta en porcentaje para que pueda ser comparativo, sin que 
lo afecte el tamaño de la U. F. Las partes de árbol que se consumen son tronco, 
rama, raíz y corteza. 

Por medio de la prueba t de "student" se determinó que, en ninguna de las 
comunidades, existen diferencias significativas en las partes de árbol 
consumidas entre las épocas de secas y lluvias. Los consumos para cada época se 
muestran en la Gráfica 4.1. 
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consumo parte de Arbol (%) 

A·S M·S M·LI C·LI ,_.S T-S T-LI 
época por comunidad 

- Tronco ~ RamR CJ Ralz: ~ Corlez:a 

·:Gráfica 4.1. Parte de árbol consumida como leña en las épocas de 
secas (S) y lluvias (LI) por comunidad. A=Amapilca, 
M =Mesitas, C =Cruz Verde, 1 = Ixcuinatoyac, T = Tlahuapa.-

Las partes de árbol consumidas por comunidad se meustran en el Cuadro 
4.8, en donde se observa que entre las Mesitas y Tlahuapa hay diferentees 
porcentajes de consumo de troncos y ramas, sin embargo, al realizar el ANOVA 
de una vía (Cuadro 4.4) se obtuvo que entre las comunidades no existen 
diferencias significativas en las partes de árbol consumidas como leña, lo cual es 
debido a que la dispersión de los datos fue muy alta en los consumos que tuvo 
cada comunidad, por lo que el patrón de consumo por parte de árbol se 
considera igual para las cinco comunidades. 

Cuadro 4.8. Partes de árbol.consumidas por comunidad. 

µ ., ' 

Comunidad</> .Tronco .- Ra~a ' •. -•• Raíz ... 

¿~s~:::j~~.-~;·J~ú2faj~c'm)~~;:#t.~~~) ª 

Promedio 



.Los promedios de p.a;c. 111uestran mayor uso de ramas que de tronco. Siri 
embargo, los datos de consumo de tronco pueden estar subestimados, debido a 
que durante el pesado ·de la leña ·es difícil saber a qué parte de árbol 
corresponde la leña rajada, por lo que esta información se basó en la 
proporcionada por el jefe de familia, quien puede negar el corte de troncos 
debido a que hace algunos años existían sanciones sobre aquellas personas que 
realizaban la obtención de la leña por medio del corte de árboles completos. 

Condición de la leña 

Otro punto que se aborda en la forma de apropiación de la leña, es -la 
condición en que se encuentran los árboles cuando son leñados, esto es, si se 
cortan verdes o secos; si· al cortarlos verdes están sanos o enfermos; si los 
árboles se. secan por· enfermedad .o por prácticas realizadas por los leñadores, 
como son los incendios provocados o el corte. 

- - -, 

Es ·e~iclente q¡;¿ p§r la des~onfianza que mostraron algu~os poblado~es; la · 
cuaLobedecfa al.ternor.de. recibir restricciones en la forma de cortar leña, ·no se 
puede éoritar: i:oll esta información completa. Para lograr una mayor 
aproximacióll a este problema, se obtuvo información por 3 medios diferentes, 
que fuéron la e~cuesta, la medición directa· y lás salidas a leñar co11Ios 
pobladores (Gráfica 4;2) .. Para estandarizar la informaeión, se crearon los" 
siguientes tipos"de leña en cuanto a su condición: . 

Leña seca: seca por enfermedad (SE), seca por quemas (SQ) yseca:' por 
corte (SC). 

Leña verde: de árboles sanos (VS), de árboles enfermos (VE). 

Dentro de la leña seca, se consideran producto de prácticas destructivas la 
leña que se ha secado por quemas y por corte. En cuanto al corte de leña verde, 
éste se considera destructivo solamente cuando los árboles están sanos, ya que 
cuando se cortan enfermos se contribuye a eliminar focos de contagio para los 
demás, aunado a que se trata de árboles que estaban destinados a morir. Dentro 
de la información obtenida por medición directa, se incluye otro tipo de leña 
seca (S?), que es aquella que no se encontraba con evidencias de quemas o 
enfermedad. Este tipo de leña puede ser producto del corte de árboles, de 
enfermedades o quemas no evidentes o de cualquier otra causa. 

En la información obtenida por cuestionario (Gráfica 4.2), se observa que 
en todas las comunidades se presenta, aunque en porcentajes bajos, el corte de 
árboles verdes. De estos, sólo en lxcuinatoyac se cortan árboles vivos enfermos, 
coincidiendo esto último con la información obtenida por medición directa y 
observaciones de campo. Sin embargo, por medio de la medición directa 
solamente se reporta el uso de leña verde para Ixcuinatoyac y Tlahuapa, y en 
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observación de campo únicamente para Ixcuinatoyac. Por ello, la información 
correspondiente a cuestionario se considera como el valor que cada comunidad 
tiene en cuanto al consumo' de leña verde (VE y VS) y seca. 

Cuestionario Medición Directa 

60 .. 

1 40 fü!l 

20 ll!ll 
¡¡¡g 

cornJnldadea comunidades 

•so ~SE Clvs ~VE ffifilsECA DVEROE •so ~se DEs1 CJvs §mlve illillseCA ClveRoe 

Observaciones de Campo 

Gráfica 4.2. Condición de la leña consumida. Información obtenida 
por medio de cuestionario, medición directa y 
observaciones de campo. La primera barra de cada 
comunidad muestra el conjunto de leña verde y seca. 
VE= leña de árboles vivos enfermos, VS =leña de árboles vivos 
sanos, SE= leña seca de árboles enfermos, SQ =leña seca de 
árboles quemados, SC =leña seca por corte, S? =leña seca por 
razones desconocidas. 
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. Encuanto a la leña seca, no se reporta el uso de leña seca por corte;;t~nto · 
.en. cuestionario como en medición directa, mientras que en ol:Ís<¡rvaciól1 de 
.campo sf se presenta para Amapilca y Mesitas, además de que en récorr.Ídos pctr 
el bosque sin los pobladores, es común encontrar árboles derribados con hacha. 
Debido a que este tipo de práctica extractiva no se menciona por los pobladores, 
es posible que en todas las comunidades se lleve a cabo. 

Por lo que respecta a la leña seca por quemas, se presel!ta en todas las 
comunidades, tanto por medición directa como por cuestionario; por 
observación directa solamente en Amapilca no se presenta su uso, comunidad en 
la cual, a través de cuestionario, se da un porcentaje alto de uso de leña de este 
tipo. Es por ello que para leña quemada se considera una proporción semejante 
de uso en todas las comunidades. Las razones que da la gente de la existencia de 
incendios forestales son, en primer lugar, el fuego que los niños prenden cuando 
juegan en el monte; y en segundo término, las quemas para obtener "chumiles"•. 
A nivel personal nunca mencionan que provoquen incendios con el fin de secar 
algunos árboles para su posterior corte, aunque sí lo dicen para referirse a la 
forma que otras personas tienen de extraer leña. 

La leña seca por enfermedad se reporta en todas las comunidades. a tráy_es 
de medición directa y cuestionario, con excepción de Tlahuapa e11 este ú!ti!llº· 
En.Amapilca, Mesitas y la Cruz Verdé seobtuvo a tra_vésde.pbser\.aciones de 
campo . 

.Resl11ta c!ifrcff hacer un cálculo preciso de la cántidaa de leña seca de cada 
tipo:.qué~ se usa> en las 5 comunidades, por lo que .se dará. igual. carga 

. pr()p()rcippal . a. los . tres tipos de leña seca, a partir del total de leña seca 
repqriada por medio de cuestionario. 

Con base en los criterios mencionados y en la información mostrada en la 
Gráfica 4.2, se realizó la Gráfica4.3; en la que se hace una estimación parcial de 
la medida en que cada comunidad obtiene leña como producto de actividades 
que provocan deterioro (D). Además se señala la contribución que tiene la 
extracción de leña en estas prácticas (D-L), ya que las quemas, como se 
mencionó, no siempre se realizan con el fin de secar los árboles para su 
posterior corte, sino por otras razones. Es por ello que, para determinar en qué 
medida la extracción de leña es una práctica que contribuye a la eliminación de 
la vegetación, se considera que solamente la mitad de la leña obtenida por 
quemas es producto de incendios provocados con este fin. 

En esta gráfica se muestran porcentajes semejantes de la leña producto de 
actividades que provocan deterioro del bosque. 

Insectos comestibles. 
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extracción destructiva y condic.leña(%) 
100 -
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o 
MESITAS CRUZ VERDE IXCUINATOYAC TLAHUAPA 

comunidades 

•se 
füillil VE 

- vs 
D o-L. 

D so 
Do 

8 SE 

il!!ii No O 

Gráfica 4.3. Estimación parcial de la obtención de leña producto de 
activi~adesdestructivas del bosque. Nos e .toma'.en . 
cuenta la extracción de tronco. VE=leña·de:árb¿les .. vivcis 
enf~rmos, VS =leña de árboles vivos sanos; SE= l~~a seca de• •.• 

: árbol.~s enfermos, so =leña seca de árboles. ci uein~d'?s• se;,;. leñ~ 
··seca po;. corte, D =extracción destructiva, o-i: ·=· éxtracciÓn 
destructiva por leña, No D =extracción no destructiva:;.·· 

Para tener una estimación completa de las formas de extracción de leña que 
provocan eliminación de la vegetación, se debe añadir a este cálculo parcial la 
cantidad de tronco utilizado, lo cual sirve para conocer qué proporción de 
árboles son derribados por medio de prácticas destructivas. En el Cuadro 4.9 se 
muestra una estimación de esta situación por comunidad. 

Si se toma en cuenta qtie de los porcentajes de consumo de tronco 
mostrados en el Cuadro 4.8 para cada comunidad, entre el 52 y 61 % se extraen 
por medio de prácticas destructivas, se obtiene que en promedio el 14.5% de la 
leña que se usa en el municipio de Alcozauca, contribuye a la eliminación de la 
cubierta vegetal (Cuadro 4.9). 
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.Cuadro 4.9. Estimación, de. la eliminación de vegetación provocac1a···· 
por extracción de leña en cada com·unidacl. 

Especies Usadas como Leña 

La información correspondiente a las especies usadas como leña se obtuvo por 
medio de cuestionario y medición directa. En el primer caso, esta información 
se refiere a las preferencias que la población tiene p·or ciertas especies, mientras 
que en medición directa se obtuvo información sobre las especies que se 
consumen. 

Las características que los pobladores buscan de la leña son, en primer 
lugar, que sea "maciza" y que haga brasa; que sea de fácil corte; que no produzca 
humo; y que no cueste trabajo encenderla, aun estando verde•. 

La determinación y cuantificación de las características ((sicas, qu(micas y anatómicas de la madera 
que le dan cierta calidad como lci\a, no formó parte de los objetivos de este trabajo. Es por ello que 
nos referiremos a las características de la leña con base en los criterios que la población utiliza. Sin 
embargo, cuando se cuente con información bibliográfica de características físicas, químicas y/o 
anatómicas de las especies, ésta se reportará. 
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Las especies que se reportan como preferidas en cada comunidad (Gráfica 
4.4) cuentan con algunas o todas estas características, considerándose siempre, 
como primer criterio de elección el que la leña sea dura y haga buena brasa. 

unidades famlliares(frec.abs.%) 
100....:.:.:.::.::.:.::.:....:~:;;.;..:.:..::~~.:..=..;:..:_:.:_,~-,.-~~~~..,--,,,.----,~-,.----, 

1 

80 

60 

40 

20 

1 ------¡----

liliiTil · Amapllca··

m ixcUr~~tOYac·: 

especies 

--_ ml-"'•ie&Ítas , 

-~ • ·T1a~~•1>t. ·.· ··· 

Gráfica .4.4. _ E~peci~~ pr..eferid~s C,~m<iJ.C.ña~n.cada comll_~idad~ 

.,_·---i~~~EES~i,ld:f :~tH1~~;~~~7i1~l~iziJF~~~~~w~t~. · 
_ '{Á:·p~fn1Úr lrH elio:C~rpu'(,;,;¿,(,(:¡,;pus,) l . . Eyse;,Ji¡,r4tiá 

-. poly;t~cl;ya, lÍ~ Q~~rcÚ~ magnoÚffoli~, Ú. Q. ~~bd,;¡¡; - -- -
14. Q. conspusa, ·15. Q. glaucoides. 

En esta gráfica, destacan Quercus magnoliifolia y Lysiloma acapulcensis, que 
se registran en mayor número de comunidades, con altos porcentajes de 
preferencia, lo que es debido a que son especies de amplia distribución, y a que 
cuentan con mayor número de características que las hacen ser buena leña•. De 
las especies de encinos sobresalen Quercus urbanii y Q. conspersa, los cuales son 
descritos corno leña de muy buena calidad. Q. glaucoides, a pesar de reportarse 
en 4 comunidades, tiene porcentajes bajos de preferencia por ser de difícil 
corte. Leucaena esculenta y Eysenhardtya polystachya son preferidas en 3 

En el Apéndice 3 se describen las carac1crísticas que tienen como leña las especies con mayor 
consumo. frecuencia de consumo y preferencia .. 
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comunidades, aunque en porcentajes bajos, lo que puede obedecer a que tienen 
otras aplicaciones que son de mayor importancia para los pobladores, como son 

-el uso de las semillas de L. esculenta corno alimento humano y el uso de E. 
polystachya para construcción de casas y herramientas. 

- La inforrnadón referente a las especies consumidas que se registraron por 
medición directa, se sometió a diferentes análisis estadísticos. 

En cuanto a 1as especies consumidas en 1as épocas de secas y lluvias, a1 
aplicar a cada especie la prueba t de "student" para dos muestras, se determinó 
que no existen diferencias significativas en sus consumos por época. 
Posteriormente, para conocer si en cada comunidad existen diferencias en el 
consumo de las especies, se aplicó un ANOV A de una vía. En el Cuadro 4.10 se 
muestran los resultados obtenidos por este análisis para cada comunidad. 

Cuadro 4.10. Valores de F y P obtenidos al aplicar el ANOVA de una 
vía a los consumos como leña de diferentes especies en 
cada comunidad, con P O.OS. Los asteriscos indican 
diferencias significativas en los consumos entre 
especies. 

Comunidad 

Arnapilca 

Mesitas 

l:xc~inatoyac 

Tlahuapa 

F p 

3.73 0.0000 • 

2343 - - o:Oócís • 
1.025'c _',º 0:4;49 • 

8.599 - '_.:o:clólió:·:~rt 
17.411 0:0000 .--

En cuanto a la comparación múltiple de .medias de Tukey,_ los grupos 
formados se tocarán al ir analizando la información completa de las especies 
usadas y preferidas en cada comunidad. 
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ESiA 
SAL!ll WJ DEBE 

fJifüWTEGA 
En Amapilca, son 11 las especies preferidas como leña (Gráficas 4.4 y 4.5), 

mientras qu<; por medición directa se reporta el consumo de 39 espédes < 
(Cuadro 4.11) y un grupo de leña que no se logró determinar. Esta e_s_ la · 
comunidad que presenta mayor número de especies usadas como leña; lo ;cuar 
obedece a que ésta es obtenida principalmente del Bosque Tropical Caduc;ifolio 
(v. en este capítulo: Zonas de Extracción de Leña). -

En el Cuadro 4.10, los resultados del ANOVA indican la pres~·rici~ _éli:' 
diferencias significativas en el consumo de las especies; Al realizar ~ la 
comparación múltiple de medias se formaron 3 grupos _ que ~difiefen 
estadísticamente entre sí (Cuadro 4.11). 

Cuadro 4.11. Consumos.por especies en Amapilca y grupos formados 
por la comparación múltiple de medias de Tukey • Las 
letra~ iguales indican diferencias no significativas. 
esp~_éies s-e ordenan en forma decreciente en cuanto a 

Consumo de 
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···.·•·.··.·• < ~ii;e~te ~Ü:adrO s~ illúe¿f.~á queLysiloma acapulcensis forma el· grupo.·que •. ·.' • 
':. Í:iene;,maY,or éónsÚÍn~, t~atándose de una especie que da leña de buena calidad. : 

.;\(Apéji,dic~'.~){Elsiguiente grupo se forma por leña que no se logró determinar;· 
.'"C:<>.n:un'consumo d.el 10.79%. El tercer grupo está formado por 38 especies que 

' · ·son) iaritó de buena como de baja calidad como leña (Apéndice 3). 
-':..._, 

·: En _cuanto al consumo de leña en esta comunidad, destaca que las primeras 
cuatro especies son consideradas de buena calidad y con ellas se.cubre el 47.3% 
del consumo de la población (eliminando la leña no determinada). De las 
siguientes 5 especies, con las que se alcanza el 65.13% del consumo total, sólo 
Fraxinus purpusii es considerada de muy buena calidad, mientras que Quercus 
glaucoides es buena leña pero de difícil corte, He/iocarpus microcarpus, H. 
donell-smithii y Juniperus flaccida son consideradas de mala calidad por tratarse 
de leña "bofa" que no hace brasa. 

En la Gráfica 4.5 se muestra la relación entre la leña que consume la 
comunidad y la que. prefiere. El número de especies consumidas que 
corresponde conespecies preferidas, cubre el 64% del consumo total de leña 

- :(Gráfica 4.5)~ El restante 36% de leña consumida que no coincide con especies 
pre_feri_das;.~está compuest_o por especies de mala calidad como leña, con 

>~l(cep~jón~,d_e Ac¡¡cia bilimekii, que es una especie considerada de muy buena 
-.cali_dacl_.y que-. cubre el. 6.43% del consumo, dando como total de leña de buena 
-calidad. el 70.43% del consumo, por lo que el restante 29.57% de consumo es 
éu_bierto_ én un 18.78% por especies de mala calidad y el 10.79% por leña no 

--- deforiniitada. 

- ··.Eri .·esta. gráfica también se muestra que Lysiloma divaricata presenta bajo 
c.onsum() a pesar de ser la especie con mayor preferencia, lo cual puede indicar 
que. existe en bajas cantidades o es de difícil acceso. Arriaga (1991) reporta que 
en la comunidad de Amapilca Lysiloma divaricata es una especie de distribución 
intermedia, que se encuentra representada en la mayoría de las condiciones 
ambientales, aunque se localiza en zonas de pendiente abrupta. Esto nos 
muestra que debido al difícil acceso no es posible su leñado, por lo que se 
consume en bajas cantidades, además de que esta situación sugiere que su 
localización en estas zonas se deba a que, en donde es de acceso fácil, ha sido 
eliminada por la extracción de .leña o de postes para cercas, que es el otro uso 
que se reporta para esta especie. 
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--h~'áffi!'a~~1;s~" E,sp~i!i:ies'~~~reridas como, 1~~ª-'.Yf~~pecies cons_umidas 
·_:.;•,: ··;. Ámapilca. Las:especies reportadas;_-p'nra•_cons-umo sou 

-- - - :e; - - -- .:-_,;, :sóla;nente: las que cu_bren en conjuu'to ek75% del consumo 
~>,-~-~ 

_ , 1-n~IÜye!ldO ~ las espe~ies(lu;e C:(;¡IJ'¿ide;¡ c~n)as Jlrefe~ldas, 

: .• :·_:~--- ---.--._;• __ .~a~~s¡j¡f~;i:i~~r~cN:ta~i~'1iJttt?J¡/;-~~.f ~f;l~~e:ic:i:, 
5: F~a_xin11~--purpu;ii, f L,eu.~'f~;¡i-1'.'a_érophyll_a,7:.Acacia 

- Mesitas_ 

: ·'¡Únesiana, 8 ... Heliocar¡}-us.Í11icroéórpüs y.H. do11e//,s111itl1 ¡¡; :. 
:----·:_ 9: i.eu~aillá 'esc~l~nia,Jo:ce'ysell~ízr,~íia poly~tachya,•·•-~ 1_,·-~ Que;cus·-
;.f gla1i"p8(des';,13•i1:caéia-bil/;1~ekii,;_-13:.ó111,ip_er~sJlaccida;·-;_.14. :L~ña -

íiti'det:erminád~.- · - - -- '-, - , · - ·,: 

· En esta comunidad, las especies preferidas como leña son 6 (Gráficas 4.4 y 
4.7), mientras que las especies consumidas registradas por medición directa 
suman 26 (Cuadro 4.12) y un grupo de leña que no se logró determinar. 

En el Cuadro 4.10, los resultados del ANOVA indican la presencia de 
diferencias significativas en el consumo de las especies. Sin embargo, al realizar 
la comparación múltiple de medias sólo se formó 1 grupo, lo que es debido a la 
dispersión que tuvieron los datos, lo cual se observa en la Gráfica 4.6, donde se 
muestran las medias en el consumo de estas especies y sus intervalos de 
confianza. No obstante, se separan 4 especies que son Quercus magnoliifolia, 
Flaveria robusta, la leña no determinada y Lysiloma acapulcensis. 
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:bn ''es1:e,·cuaaro, que cubre el 77% del consumo de leña de las Mesitas, se 
encuentra.o s10Ja1m1mt.e 3 especies que son consideradas por los pobladores como 

calidad, Quercus magnoliifolia, Lysi/oma acapulcensis y 
liy1sei'lh1r:ircttta polystachya, cubriendo en conjunto el 35.62%. También destaca en 
este que dentro de las especies con mayor consumo, se encuentra una 
especie de muy baja calidad como leña (v. Apéndice 3), lo que se debe a que en 

- - las- Mesitas, la única fuente inmediata de biomasa combustible, además de los 
olotes (v. Capítulo 111: Cocción de alimentos) es un matorral secundario de 
Cuchilete (Flaveria robusta). Esta situación muestra que, en esta comunidad, la 
lejanía del recurso leñero de buena calidad representa un problema. 

La relación entre la leña que corisume la comunidad y la que prefiere, se 
muestran en la Gráfica 4.7. Las especies consumidas que coinciden con especies 
preferidas son solamente 3 y cubren el 35.32% del consumo total de leña 
(Gráfica 4.7). El restante 68% de leña consumida que no coincide con especies 
preferidas, está compuesto en su mayoría por especies de mala calidad como 
leña, cubriendo el 39.10% del total de leña consumida; solamente en este grupo 
hay 2 especies de buena calidad, que son Acacia farnesiana y Quercus urbanii, 
que en conjunto cubren el 11.17% del total consumido. El consumo total 
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-- cruz Verde · 

En el barrio de la Cruz Verde, son 9 las especies preferidas como leña 
(Gráficas 4.4 y 4.8), mientras que por medición directa se reporta el consumo de 
22 especies (Cuadro 4.13) y un grupo de leña que no se logró determinar. 

En el Cuadro 4.10, los resultados del ANOVA indican que no existen 
diferencias significativas en el consumo de las especies. 
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~:, --> .: . . -
Los nombres ~_e Cstas_ cspcci~~ ~p~Í'ccc_n:_~? _cl:~p_é,n~i~c 2.=_ 

El patrón de consumo semejante entre especies en esta comunidad puede 
deberse a que Jos pobladores de la Cruz Verde realizan la extracción de leña de 

_diferentes formaciones vegetales; 

En este cuadro destaca que las primeras cuatro especies son consideradas de 
buena calidad y con ellas se .cubre el 40.8% del consumo de la población 
(eliminando la leña no determinada). De las restantes 18 especies consumidas 
en Ja comunidad, solamente 4 son consideradas de buena calidad y cubren el 
9.94%, por lo que el total de leña de buena calidad ocupa el 50. 74% del 
consumo, la leña de mala calidad cubre 37.97% y la leña no determinada 
solamente el 11.29%. 

En la Gráfica 4.8 se muestran Ja relación entre la leña que consume Ja 
comunidad y la que prefiere. De las 9 especies mencionadas como preferidas, · 
solamente se presentaron 6 durante la medición directa y cubren en conjunto el 

85 



52% del total de leña consumida. El restante 50.2% de leña consumida que· no 
coincide con especies preferidas, está compuesto por especies de mala calidad 
como leña, con excepción de Lysiloma divaricata, que es una especie 
considerada de muy buena calidad, cubriendo solamente el 0.56% del consumo 
total. 

eapeclea 

m-m Consumo(%) 
~ Conaumo 

-*- Con•umo acumulado 

Gráfica 4.8. Especies preferidas como leña y especies consumidas en 
la Cruz Verde. Las especies reportadas para consumo son 
solamente las que cubren en conjunto el 75% del consumo total, 
Incluyendo a las especies que coinciden con las. preferidas, 
J. Lysiloma acapu/ce11sis, 2. Quercus mag110/iifolia, 3. Acacia 
paillteri, 4. Q. glaucoid~s, 5. Leucae11a escu/e11ta, 6. Eyse11hardtia 
polystachya, 7. A. bilimckii, 8. Q. urba11ii, 9. Q •. conspersa, 
JO. Pithecoellobium dulce, JI. Junipeilisflaccida, i2~~Salix 
chi/e11sis, 13. Leña no determinada. 
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){·g,é1~JJt~1fÍ~~:¡~/E;:.:::,.
1

0i1;:01:s
6 

:re~:s'.u:Il:t:ad~:o:s r ~del ANO VA indican Ja presencia 
en el consumo de las especies. Al realizar 

de medias se formaron 2 grupos homogeneos (Cuadro 

Consumos por especies en Ixcuinatoyac y grupos 
formados por la comparación múltiple de medias de 

Las letras iguales indican diferencias no 
-sii21~ilric:a1th•a!;. Las especies se ordenan en forma 

Consumo.-de : : 

1 . Los. n-~~bres de utas especies apar:ecen en el Apéndice 2. 

En este cuadro se muestra que en Ixcuinatoyac hay un marcado consumo de 
encinos, ya que con ellos se cubre el 63.27% del consumo total de leña, 
concentrándose éste en 1 especie de muy buena calidad como leña que es 
Quercus magnoliifolia, formando un grupo que difiere significativamente de los 
demás y que cubre el 40.61 % de la leña consumida. Las otras 2 especies de 
encino también son consideradas de muy buena calidad, aunque Q. glaucoides · 
tiene dificultad para su corte (v. Apéndice 3). De las siguientes 2 especies, Pinus 
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·s~~~s~'.~º~~tni~.~k~u1M~:i1~ ; es considerada de m~y m~lª calidad como l~ña, 
restringiéndos.e,.su uso al encendido de los fogones; le sigue en consumo el 
grup() de leña no determinada, con el cual se alcanza el 75.68% del consumo 

St.otái. · 

En cuanto a la relación entre la leña que consume la comunidad y la que 
· prefiere (Gráfica 4.9), de las 6 especies mencionadas como preferidas, se 

presentaron 5 durante la medición directa y cubren en conjunto el 59.73% del 
total .de leña consumida. El patrón seguido por el consumo ae leña es muy 
parecido al que existe en las especies preferidas, lo cual, aunado a que con estas 
especies se cubre el 59.73% del consumo total, indica que esta comunidad 

· cuenta con suficiente disponibilidad de leña con las características que los 
pobladores demandan. El restante 40.27% de leña consumida que no coincide 
con especies preferidas, está compuesto en un 9.05% por especies de buena 
calidad como leña, un 15.97% lo cubren especies de mala calidad y el restante 
6.2% corresponde a leña no determinada. Con esto se obtiene que en 
Ixcuinatoyac, el 68.78% del consumo está formado por leña de buena calidad. 

100 80 80 <fO 20 o 20 "'º " so 80 100 ·',· 

Prefarencla(Fr.Abe.-i.J Conaumo(%) 
ffiill PntfU•ncl• ~ Con1u.o ___ _ 

-*-- Con1umo Kumulado 

Gráfica 4.9. Especies preferidas como leña y especies consumidas en 
Ixcuinatoyac. Las especies reportadas para consumo son 
solamente las que cubren en conjunto el 75% del consumo total, 
incluyendo a las especies que coinciden con las preferidas. 
J. Quercus magnoliifolia, 2. Q. urbanii, 3. Q. glaucoides, 
4. Q. conspersa, 5. Eysenharddtia polystachya, 6. Lysiloma 
acapufcensis, 7. Pin11s spp, 8. Juniperus flaccida, 9. Leña no 
determinada. 
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El total de especies que se consumen en esta comunidad son 15, más un 
grupo de leña no determinada (Cuadro 4.15). Las especies registradas como 
preferidas son solamente 3 (Gráficas 4.4 y 4.10). En ambos casos, esta es la 
comunidad donde se registra menor número de especies, lo que obedece a que 
obtiene la leña de los bosques de Quercus y Quercus-Pinus (v. en este Capítulo: 
Zonas de extracción de leña), en donde existe menor riqueza de especies 
leñosas. 

Cuadro 4.15. Consumos por especie en Tlahuapa y grupos formados 
por la comparación múltiple de medias de Tukey. Las 
letras iguales indican diferencias no significativas. Las 
especies se ordenan en forma decreciente en cuanto a 
consumo. 

Consumo de 

1- ~-~·~·~~·~;-::;,~::::ii,~-~~,~·:~~;-~~~¡~~: ~~ dc:ic.~~in~·~~~- '.':.: ;-::_ .. --:<:::>-~:·;::·;r::;i-~ 
2 L:os no-_~b~~.~·--~~ ~~i".'s: cspc'cics ~par~_ccn en el ~P~.ñ~i~~}·:· :-· · , 

Al aplicar el ANO VA al -consumo -por especies- en esta comunidad, se 
determinó la existencia de diferencias ·significativas en dichos consumos 
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(Cuadro 4.10). A través de ·1a cOmpiiración múltiple de medias se formaron . 
grupos homogéneos (Cuadro 4.15). La primera agrupación cubre el 50.32%del · 
consumo con una sola especie que es Quercus magnoliifolia. El segundo grupo 
ocupa el 17.06% y está formado por leña no determinada. El tercer grupo cuenta 
con 8 especies y cubre en conjunto el 29.28%. 

El cuarto grupo se forma por 6 especies que ocupan en conjunto el 2.92% 
• del total de leña consumida. 

La relación entre el número de especies consumidas y las preferidas;·s~ · 
muestran en la Gráfica 4.10, en donde se observa que en esta comunidad to1fas · 
las . especies preferidas son consumidas, cubriendo con ellas el 64.43%'· deL . 
consumo total. El restante 35.57% que no coincide con especies preferidas;está· 
cubierto solamente en un 2% por especies que dan leña de buena calidad, por.lé:> . .> 
que el total de este tipo de leña ocupa 66.43%, mientras que la leña considerada/' 
de mala calidad cubre el .. 16.51%. El restante 17.06% se debe. a.leñá;ño 
determinada. - -. ·· ·~-___ ~::;,~~~i.:l~l~~~:~::;:~::~:~ 

:El patrón seguid() por la-frécüencia de especies preferidas y fas riífsmas qué .. ···· 
son . coI1sumidas; es r11uy parecido, ya que en ambos casos se presentan 

·porcentajes altos párá Quércus' magnoliifolia y. menores para Q. urbanii y Q. · 
• conspersa. 

Para detectar la presencia de situaciones problemáticas o satisfactorias en el 
abastecimiento de leña, se realizó una comparación de los patrones de consumo 
entre especies en las 5 comunidades, con base en: la proporción del número de 
especies preferidas que son consumidas y el porcentaje de consumo que cubren; 
los porcentajes de consumo de leña de buena calidad; la formación por medio 
del ANOVA de grupos con mayor consumo y las características de las especies 
que los forman. 

En la Gráfica 4.11 se hace una comparación de los dos· primeros puntos 
anteriormente mencionados, con lo cual, se puede ordenar a las comunidades 
desde las que no tienen problemas de abastecimiento de leña de buena calidad, 
hasta las que cuentan con problemas. El razonamiento utilizado para esto, es 
que aquellas comunidades que pueden consumir la leña que prefieren, la cual es 
generalmente de buena calidad, no cuentan con problemas actuales de 
abastecimiento. 
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Quercus magnoliifo/ia, 2. Q. 11rba11ii, 

Q. glaucoides, 5. Pi11us spp, 6. Leña no de.t•.~~.-~i.~}'.d•JU'.X'''"'.j~~;i''.:(~i+·:~······· 

Tlahuapa Amapllca lxculnatoyac Cruz Verde Mesitas 
comunidades 

- Let'ia preferida m Let'ia buena calldad liliilJ Le tia mala calidad 

c/p .. número de eapeclea p1elerlda1 que 111 conaumenltolal de eapeclea preterklu 

Gráfica 4.11. Consumo de leña de especies preferidas, de leña de 
buena calidad y de leña de mala calidad en cada 
comunidad. 
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'·.": ,'f':'.'.'"i",~:;·','..:· i.:1.:.: ... ::,· - . . .. ; .-., ,.···::,··.· ·. <':·-·<' :.~ .. ,.·,._ .•' .· -:,::·.-
'.\De:acu.erdo con esto, se forman dos grupos (Gráfica 4.11}, de los cuales, el 

.-· prime.~o. no_ cuenta con problemas de abastecimiento de leña de buena calidad, y 
· -~· est~ formado.por Tlahuapa; Amapilca e Ixcuinatoyac. 

El segundo grupo está formado por la Cruz Verde y las Mesitas, en donde se 
observa que tienen problemas para abastecerse de la leña que cuente con las 

_ características que requieren. Esto se refuerza si se toma en cuenta que son dos 
comunidades que no forman grupos de especies de buena calidad que tengan 
mayor consumo (Cuadros 4.11y4.12). El caso de las Mesitas parece ser ambiguo 
en este sentido, pues por medio del ANOVA se determinó la existencia de 
diferencias significativas en los consumos entre especies, aunque por la 
comparación múltiple de medias no se logra saber cuáles son los grupos que 
tienen diferencias, lo cual se puedde deber a que los datos cuentan con mucha 
dispersión. 

Dentro de los grupos de este esquema, el lugar que ocupaa cada comunidad 
- es debido a pequeñas diferencias _entre. ellas en cuanto_ a las características -
tollladas en cuenta. Estas diferencias dentro de los grupos, son relevantes en-el 

: . caso de la Cruz Verde y las Mesitas, en .donde parece ocurrir que los pobladores 
de la Cruz Verde tienen mayor exige ricia por conseguir leña de buena calid¡ad, lo 
cu-al se observa en que•en ésta tienen: mayor porcentaje de consumo de especies 
preferidas (Gráfica 4.11). - - -

Otro punto que es . importante mencionar es el referente a los altos 
porcentajes de leña no detepninada, lo genera incertidumbre en la información 
obtenida. Se sugiere que para reducir al máximo este error, el pesado de la leña 
se haga en un horario en el cjue se encuentren las personas que habitualmente se 
dedican al leñado, para que· sean ellos los que ayuden a separar la leña por 
especies. Para situaciones semejantes a este trabajo, en las que el leñado es 
realizado básicamente por los hombres adultos, el mejor horario es después de 
las 18 hs. 

Tiempo dedicado a la .extracción de leña 

La información referente al tiempo dedicado a la extracción de leña y la 
frecuencia de leñado se obtuvieron a través de cuestionario. Se consideró la 
información . de cuestionario como el patrón general seguido en las 
comunidades, ya que es la apreciación global que los pobladores tienen de esta 
parte del proceso. 
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El pr~ceso ele extracción de'leña'iío';~oi6 c~mpr~Mie eÍl~~a·<lo ylll c~rg:{de. . .. 
lÚeña, sino también el tiempo.ocupado eri.el reco~rido hácia el lugar de leñádÓ . 
y el de regreso. . . . . - - - . 

- ' - .-.--_-., -.... · .. ' ' 

·Como se mencionó en la descripdón del p~oceso:de e.xtracción de leña, el 
tiempo dedicado exclusivamente en el proceso de corte y/o recolección y carga 
de. la leña, es poco variable entre personas y comunidades, de forma tal que al 

,··agr~gar el tiempo destinado a los recorridos se observarán variaciones en 
función de la distancia a la que se encuentren los lugares de' leñado y de la 
dificUltad de acceso de estos, teniendo mayor importancia este último elemento 
en:·áquellos casos en los que entre las comunidades y las zonas de extracción 

.·existan grandes diferencias de altitud; cuando los caminos se deterioran durante 
·el .teinporal; o bien, cuando es necesario cruzar el río que ha aumentado su 

· afluente. 

]En )os Cuadros 4.16 y 4.17 se muestran los. promedios de tiempo . que 
... _ hgritp.res, mujeres y niños dedican a la extracción de leña por salida en cada 
-· ~·cómunidad. Para determinar si existen diferencias en dicho tiempo entre 

·.comunidades tanto en hombres como en mujeres, los datos se sometieron a un 
,~NOVA de una vía. Los resultados obtenidos en este análisis (Cuadro 4.4)~ · 
·mue.stran diferencias significativas en el tiempÓ dedicado e a - la extracción 
solamente en el grupo de ·los hombres entre ·comunidades. Al realizar la 
comparación múltiple de medias de Tukey, se obtuvieron los grupos mostrados 
en el. Cuadro 4.16, en donde se determinó la existencia de dos grupos 
homogéneos. El primero de ellos contempla las comunidades de Amapilca, 
Tlahuapa e Ixcuinatoyac, que cuentan con menor tiempo dedicado a la 
extraccióri de leña, debido a que los lugares de leñado se encuentran más 
cercanos a los poblados y a que son más accesibles por presentar pequeñas 
diferencias de- altitud. El segundo grupo está formado por la Cruz Verde y las 
Mesitas, con· mayor tiempo dedicado a la extracción de leña. En estas dos 
comunidades el leñado es practicado principalmente en la zona llamada "El 
Rancho", que es también donde siembran los pobladores, se ·localiza a 3 )cm de 
distancia y es de difícil acceso pues se encuentra a uha altitud 500 rn mayor que· -
la-de lós pueblos (v. en este Capítulo: Zonas de extracción de leña). 

Con respecto al tiempo dedicado a la extracción por parte de las mujeres, a 
través del ANOVA se establece la existencia de diferencias no significativas 
(Cuadro 4.4) por lo que se considera que el patrón seguido por las mujeres de 
las cinco comunidades es igual debido a que solamente extraen leña de zonas 
cercanas a los poblados, las cuales no tienen dificultad de acceso. 

El tiempo que destinan los niños a la obtención de leña no se procesó 
estadísticamente por contar con muy pocos datos por comunidad debido a que el 
leñado es una actividad que realizan con poca frecuencia. El tiempo que 



u•·u••u~ formados por la comparaci6n m1íil1:iple de 
_medias de Tukey para el tiempo dedicado a la 
extracci6n de leña por hombres y mujeres en u11a s:1Ii1d:1': 
por comunidad. Las letras iguales indican diferencias'·,/ 
no significativas. 

Tlahuapa 1:10 

Ya que dentro de las unidades familiares el leñado es una actividad 
realizada primordialmente por los hombres, se considerará el tiempo que ellos 
le dedican como el tiempo destinado por unidad familiar para esta actividad. Las 
frecuencias promedio con que los hombres realizan el leñado en cada 
comunidad se muestran en el Cuadro 4.18, y en el Cuadro 4.19 el tiempo 
mensual promedio destinado por unidad familiar (U.F.) a la extracción de leña. 
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Uts .frf~ct1er1cias de leñado entre comunidades se compararon a través de un 
ANO VA de una vía (Cuadro 4.4) en donde se observa que las diferencias entre 
comunidades no son significativas. De aquí se desprende que el tiempo que se 
dedica a la extracción de leña por cada salida no afecta la frecuencia de leñado, 
pues podría esperarse que en las comunidades de Mesitas y Cruz Verde, por 
dedicar más tiempo al traslado, pudieran recurrir a la extracción de mayores 
cantidades de leña por salida, lo que se reflejaría en una disminución de las 
frecuencias de leñado y por lo tanto, del tiempo mensual dedicado por U. F. a 
esta actividad (Cuadro 4.19 ). 

El tiempo dedicado a la extracción de leña ha sido utilizado en algunos 
casos como indicador de escasez de leña, manejando la relación " a mayor 
tiempo, mayor escasez". Aunque este dato puede dar una idea en relación a la 
escasez de leña, debe manejarse con cuidado, ya que también puede estar 
indicando otro tipo de situaciones como serían el que en las zonas cercanas a los 
poblados, por razones geomorfológicas, edáficas, etc., no sea posible el 
establecimiento de vegetación que produzca leña con las características que 
requieran los pobladores, por lo que estos la extraen de zonas, que aunque se 
encuentren más alejadas, cuenten con suficiente leña de buena calidad, además 
de que estos lugares, se puedan encontrar cercanos a sus zonas de trabajo 
agrícola. Para poder saber si existen problemas de escasez, o que pueda haberlos 
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Lainf'onnac:iónrefere11te. 
registros de m1edÍCÍÓn rlír'Pt'l~<I orlPI 

al campo 

Lo lugares de leñado se ubicaron como puntos en cartas topográficas 1:50 
000 y posteriormente, se definieron áreas con base ea las especies extraídas de 
dichas zonas y en los mapas geomorfológico y de uso de suelo del municipio, 
elaborados por Toledo (en preparación). Debido a que la definición de áreas se 
hizo a partir de información indirecta, éstas no se pueden tomar como la 
superficie total que cada comunidad destina a la explotación leñera, ya que 
pueden existir otras zonas con potencialidad para ello. Sin embargo, son de 
utilidad para saber con qué tipos de vegetación interactúa la población en la 
obtención de leña. 

Con base en la superficie total ocupada por las zonas de leñado, se obtuvo la 
superficie porcentual que cubre cada uso de suelo (Gráfica 4.12). A partir de 
ésta gráfica se puede saber qué proporción de superficie ocupa cada uso de 
suelo dentro .de las zonas de leñado. Sin embargo, esto no significa que exista 
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Ms =Matorral secundario, BTC =Bosque tr·o¡1ic.al c•td11.ci.foll11; • 
BE= Bosque de Encino, BPE= Bosque de Pi1no··Etoci.no>:> 

".En esta gráfica se observa que las zonas de leñado en Amapilca se ecuentran 
ocupadas en mayor medida por Bosque Tropical Caducifolio (BTC) y Bosque de 
Encino (BE), que son formaciones vegetales que producen mayor cantidad de 
biomasa combustible, en comparación con los matorrales secundarios que 
existen en la zona. 

En las Mesitas y la Cruz Verde, las formaciones vegetales que producen 
!Ilayor cantidad de material leñoso, son el Bosque de Pino-Encino (BPE), BE y 
BTC, cubriendo entre el 60 y 70% de las áreas de leñado. Sin embargo, el 
matorral secundario cubre mayor porcentaje de la superficie, en relación con las 
demás comunidades. 

En Ixcuinatoyac y Tlahuapa, las zonas de .leñado se cubren principalmente 
por BPE. 

El mapa de zonas de leñado se cruz·Ó C()Il uno de límites de las comunidades, 
realizado por Toledo (en p~eparaci~ph:1=;~ este mapa (Fig. 4.1), se observa que 
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·_e¿ -térmirios. ie~~r~l~s. -todas fas c6;uhi<liicl6i ,.reaÜ~ari ¡~:exüa~ciót{ de leña 
:~entr-~-d~·los terr~llos pert~nécientes·.a cad~ u'µá.~_e:~na~~ <t·~ ·> 

' ' - :--_:,- ',. ~.;..:.~:,·, • • ·71;· .'«'C'é!: ~ "; ., : ·; ~ -,·. -,,:··/,:. _-

,Al cruzar el mapa delos. lugares fle;}ei\á_dfr'c(>p;C,I,~f.-ijs<t'~-ej~e'i~::.lil'.i·áfiq) :_---·:;_-__ -_·-.•._' __ -___ :_· __ --.-.-_•::~; 
1986, _se._ obtiene la información_ mostrad_;i, e_ri}os 9ua"?.r~s _ 4;:zo;~·4;~1;;·4.22; 4:23y: . 
4:24, donde se observa el uso de suelo é¡tle exÍ~te':derifrb7dé{l~~~áréaS"-élefiniC!ás•' 
para leñado. . . _:_·· ,-_. · -•. ::•~}./'. S!F'1\ f; ff·,~f;,:·f.tJ'.':?UH;'fr~';.\.;-; !;,C 

Los lugares donde los hombr-es ,exfra~I1~Íi~~(i--%il:-i-~fi¿~¡p~tfl~~d!~f "-' 
e~contrarse cercanos a las zonas -do_nde réaiiz¡¡,~{1.úri~ :i~ab-aJ!>i/?por,:~erf: liig~res :> 
que no ofrezcan dificultad de acceso y/o ,_que~cu~~ten fri~ l~ña'~e'lá .falida_d~qul'. , 
re_quieren.:. Siempre se encuentr_~n ;_~~-~~~~º--~\.~-~~:·f~iE~~~s·::::~.:~.:,~e~~;d.a~·jJ P.~~ ;~·.~~g~~·~. '.·:~·.J · · ···' 
~puedan entrar los animales, evitando I¡¡s zin1~s ccirifqerte pendient~_;:;;:· ;±;\'.-Y · '. 

• "; ."/: •' ' - - - ·,. . ·::e· -., -, .· ',"_ -~ ·-:~;:¡"-:-::' -.. ; ·. 5> ;::; -~·. '~' .-. - -_,.- '. .~·::-: ',r; _-; • :·~~:::~_'.;~<-,;·:.··::,:;o;-;-,;º;":",'.:~"':\~'"·':'-' 

. - ' i Las -mujeres y !_os niños só_IO exir11eii; ieñade lugares c~rcai.J.ós;a:ló~'-pué€Io~·. 
- y; e·ri la temporada de lluvias,- acudeii álrío á recoger lá que éste; arrastra.·¿;~:·>-·;,.~.~ e 

-·· -"(:_ii 

·" - _· >~~-:f~~~~~-~S-~-~·-~s\~S'~-ri.~k-~:i<lS}~~~~tl~'.~:.9~\i~i~:a'.d:~~~c~a~--:~n~.q~-~é::¡~gª-~~~s::~~,·~:.;~~~~.1:~~:1.~:ft·~j~::~~~r~~5<~:.~ 
. 11Igunos casos; las _zonas, d.e leñado de: una co.munidad · sqnJas mismas q~e.las de _.-••.... · -

.. ···•-•··- .. _ otr11.u. otr11s,clebido a Ja cercanfá. que tienen e~tre sf_Jospueblos,.P?Fello,~ la~y ; 
·-; •é zórí,a~.,~de'c é~tr~céión,deleña~p[hperq_ S(! _a!Jord_ll_f~n_'~¡:íq~'.::séP.ª!cª~º'.I>ªFll ~a,d~: 

· ;comu11iclad)y,: ;,en. aqµ~ll(>.s _casos• en- los que se, explot¡¡n zonas c()ml.lnesi se . 
. ~naliza.-~an .. :e~- c9njunto~'.. - ' o• r ~«-, -- :_. " "~~ . , '" --- -- --- ~· ~ .. ~·:·_,.:~;::::;·~:,> 

. -·>:·:.:·. ·,'_/:,~·-·.:\·:·:- .'. ·. ':.·.>~.·~~-~ 

·- A~ap<i_l:a' 'J ··· :;\\;: 

__ ·_•-_• .'J:Zcig~-~cil,1kdoW~·-ae5~_map¡í~a 1 destinaá a!Íededor de· 1· hr._al reéorrido 
· ~édondo para•extraér leña; Lamáyoría de los lugares de donde la obtienen se 

encu~ntran' a un radi() máximo de 1.5 km y se localizan hacia el NE y SE de la 
población, con diferencias de altitud máximas de 150 m (Fig. 4.1). También 
obtienen leña.de zonas que se eµcuentran a 3 km de distancia, con altitudes 400 

_-m arriba de la que tiene el poblado. En este mapa se muestra que en términos 
generales, la leña se extrae dentro de los terrenos ·pertenecientes a la 

-comüi:iiC!ad. -· --

La cantidad de leña extraída de cada lugar es diferente, existiendo zonas en 
donde la intensidad de explotación es mayor. En el Cuadro 4.20 aparecen los 
nombres de los lugares de leñado que se muestran en la Figura 4.1, presentando 
la frecuencia de ocurrencia que se obtuvo a partir de mediciones directas y 
cuestionario. También se muestra el uso de suelo que existe en cada lugar de 
leñado. 

En este cuadro se observa que el lugar donde hay mayor intensidad de 
explotación leñera es el llamado Loma del Puerco, que se encuentra en los 
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~liededor<~s.de la población, lo que es una raz6n por .la que los h:abi[tantc~! u.e;." .• , ... :e•····• 
· ·. Amapilcá destinan poco tiempo al leñado. 

~' . ~~ .... ., ·. './_''¡:" .. \ .: -· .. - -

Cuadro 4~20. Lugares de extracción de leña, frecuencia ~n.1~.ti"" 
porcentual de leñado, estimación de la cantidad 
leña extraída y uso de suelo que tiene cada 
Amapllca. BTC =Bosque Tropical Caduclfollo, Ms = Mat•or1ral •··•·••·•·• d:~·;.•/••• 
secundarlo, BE= Bosque de Encino, BPE =Bosque.. de 
Pino-Encino, AR= Agricultura de Riego • 

.. ·¡~~~~~~·~-~~-·c.~:~.·~,~~:~ ~~1.~'-~~~- .~~: :~s··::¡·OÓ~··~~'bi~~ a-~·~-~~- a'í~una.s ~º~.~s· dC i·~·~-~~o_'·~~: ~,c. -~~-i~ar·~·~ en' ~·a'Pa 
~~-c;-o-;po;-,jfrcscnt8i:-·PorcenlajCs muy-bajos dc,oc_urrcnc;ia.:::::_, ~--e---=.-·'--=---- - --"°'-'---- ---=---'- -~-'-

2. Tomado de Toledo (en preparación). 

En la Gráfica 4.12 se observa que el tipo de vegetación donde existe mayor 
extracción leñera es el Bosque Tropical Caducifolio, siguiéndole el Bosque de 
Encino, el que cubre una área importante y se encuentra en 4 de los lugares 
donde se extrae leña, sin embargo, parece ser que la leña que de este tipo de 
vegetación se obtiene no es de encino (Cuadro 4.11), sino de otras especies de 
transición entre el Bosque Tropical Caducifolio y los encinares. La leña que se 
recoje del ríó es principalmente aquella que ha sido arrastrada desde las partes 
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más altas; lo cual oéurre solamente en las llÚvias, que é~\:úárid()grari parte dela 
població11;:pri11cipalmente ?Iujeres y niños, se decjican a recogérla; -

.· '. -.; ::·{~:, ',_-,-. 

-•: Mesitíls;~~{·f 

.. ·· E.ti esi~''comÚnidad el tiempo promedio clesti4á<l~'á!recorrido redondo para 
leñar es d(l:S:hr. 10 min. La mayor distancia qué .se tiene que recorrer es de 4 

·km, en dirección Poniente, con altitud 550 m arriba de la que tiene la población 
(Fig. ·4~1); :.- , 

E~ ~(2u~dro 4.21 se observa que la zona Úamada El Rancho, que es la más 
alejada, es donde se extrae la mayor parte de la leña de esta comunidad, lo cual 
,oge~ece a que en sus alrededores se encuentran Jos terrenos de cultivo que 
trabajan los habitantes de las Mesitas. 

,-~' 

-· <.~}En los alrededores de las Mesitas (Fig. 4.1) existe un matorral secundario de 
·"~F'la~e_ria robusta (Cuadro 4.12), especie que es extraída en gran medida, sobre 
'·'i:ocjó por lllujeres y niños, aunque se trata de léña de muy mala calidad. 

- ···;;,\'.El tipo de vegetación que se encuentra más representado en las zonas de 
... Je.ñ~dC>,de,esta comunidad es el Bosque de Pino-Encino (Gráfica 4.12), aunque 

por.étalto.porcentaje de leña de mala calidad que consumen (39.10%), puede 
·pensarse que extraen mayor cantidad de leña de otros tipos de vegetación, como 
·lo.' son el matorral secundario, que se encuentra en segundo lugar de superficie 
ocupada en las zonas de leñado de esta comunidad (Cuadro 4.21), con lo que se 
iefuúza . la . .idea de que en esta comunidad existen problemas para el 
abastecimiento de leña. 
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Lugares de extracción de leña, frecuencia relativa 
porcentual de leñado, estimación de la cantidad de 
leña extra'ída y uso de suelo tiene cada lugar en las 
Mesitas. BTC =Bosque Tropical Cnducifollo, Ms =Matorral 
secundarlo, BE= Bosque de Encino, BPE =Bosque de 
Pino-Encino, AR= Agricultura de Riego. 

Clave en Fig. Free. rel. %1 

3.1 

-1 ~.;f :~~::~:'rc;:,S~;:~!~~ ::~~~f.-f :j:~t~:·::·~tt:~c~~~~··:i·.lg_~ ~as":~o-~ ~-~ ,·d~}~~ ~-~~d ~~ .~º· sé--~ b i.c~ ro~- c· n ni a pa 
2. · Toniacd ~,. ~··~~Tótc·d-~ :. é ~-~. :~ ~~~-8 ~-~ci 6n). 

Cruz Verde 

La Cruz Verde se localiza en la parte NO de la cabecera municipal y realiza 
la extracción de leña en zonas que se encuentran a un máximo de 4 km de 
distancia de la comunidad, en dirección N y O (Fig. 4.1). La zona que tiene 
mayor diferencia de altitud en relación con el poblado se localiza 550 m arriba 
de éste. El tiempo promedio destinado al recorrido redondo para obtener leña 
es de 4 hr 35 min. 
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. ·• Cu~d~i,..ii~/Li{i~res de· e~tracción·,·deleñ~i'fr~~qé~#r~~.~la:ti~~j>," ; ···• 
' ' . porcentu.al de leñado,. estimación de I~ ca#,tidad ~e· ( 

leña extraída.y usod,e suelo'.9iÍe).i~ñ,é cadail(¡~a~~en)~.· . ' 

j······ ··<'. ~· ::~~.:z~:::r~:~ ·=:~:d8á:~:;iJ:~0:!~8q1uM~;~;;~:';\ii~~~i~~;~~~d~'.}'· 

. . ... . , ..•. · .,. ,,~,. ,;, i~::::;°'· :·:·~·f ~~~~~,A·:.T~·~}~.~G;-r::,·· ·',~"f :1 ·· 
.·· •. ("; ·~ .. ~ ·.·.•••·• ·•··.. f.} .~: :.. . . .. ,-.. ;·. · 

1
.: .,~ ••• ts~ .,, . ·, fff~··.· 

A < , ··. ..•·•· •. .. ·J.'· • •. ..... • .•. · .. '.· :.:• .. · .. •·• <;n • i. :r ··: 
:·· '• '> .•• ' ..... .. " • . : •i: ''.•·. ,. •• ·' :'"'>· ''.''><'.': . ·' .... 

n - , , ..... •<:. ·•"· ' ·~· ·. .. '"' • ·~ •'.i.i', , •.:·'•:.·:: :· :•: '•• 

', "(a ·, ' ·'• : ··· :•• 'i. ';i,/ .. ; "'' 
¡ .-.' . :-- .··,_::e -_.-:; 

'""•' 
1. La s·U~á- de,·~·st~- :~01·~·~na1:'n~· ú}09%:d~b-¡d·~ ;~:q~c ·~1gu·~a~··.~~~~f d-~~ 1·c·a,~d ~:·n·o··s-~ -~~_iC&r~~·:~~~· ~~pa-

par presentar poic~niajes mu¡'bajos'.dcJicurrcncif: • : • '" '\ . cy <: ' >\: ;·.'.f.,_··.~.· .... :.:~ .. -.·~ ... : .. ·.~.t.·:;:.~~· , 
2. Tomado d.c':f.olc~o (Cn p·;~~-Pafaci6n-)::--.~ ---- - -:: - , --,.

7

\:'.,'~;-· .'\h __ ; ,;'.':} ~,._ 1 :<;'.;,~:;~ ¡., "~ -'\-_:.~~.; :- '_ : 

3, Nombre en mixí~co:~ :/;~;>;/ :.•· ,·~e·· ·~~·~·: .;' ".if''· . ·. './'; i" ~'.:~;;•:,. 

En el Cuadro ~.22¿sel·6bs<Ú~~'.-~J~, -:L:igtl~Í:~ü;~ 1fr·~rs~¡¡~,ie~ \eil "El 
Rancho" donde se extrae¿la.mayor cantidadde leña·.·para esta• comunidad, 
tratándose d.e .una zona de difícil acceso. Los pobladores ·de la Cruz Verde 
básicamente realizan el trabajo agrícola en los terrenos comunales que se ubican 
en esta zona .. -

Ixcuinatoyac 

En esta c_omunidad. la mayor distancia recorrida para el leñado es de 3 km, 
con diferencias máximas de 300 m sobre la altitud del poblado. Es por ello que 
el tiempo promedio que utilizan para· el recorrido redondo es de 2 hs 15 min. 
Las zonas donde leñan los pobladores de Ixcuinatoyac se encuentran 
principalmente en dirección O, SO, S y SE, aunque también se dirigen hacia el 
NO (Fig. 4.1) 
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" '>'·En el~uadro 4.23 se observa que la mayor cantidad de leña es extraída de.3 
lugárés q\le se encuentran alejados entre sí y que además, con excepción del Sur 
d~Ixctiinatoyac (IX), están' más alejados de la población. Esto obedece a que en 
fas cercanías de ésta, no se consigue leña de buena calidad. 

¿;11'~.d~;o 4.23. Lugares de extracción de leña, frecuencia relativa 
, . porcentual de leñado, estimación de la cantidad de 

leña extraída y uso de suelo que tiene cada. lugar en 
Ixcuinatoyac. BTC =Bosque Tropical Caduclfollo, 
Ms '=Matorral secundarlo, BE= Bosque de Encino, BPE =Bosque 
de Pino-Encino, Pi= Playa, Pi= Pastizal inducido. 

Clave en Fig. Free. re!. % 1 

3.1 

1: ·L~ '5:~·~-~-\1~:"~,~;ta:-ccii-~:·~'~; :'~ri~~~ 'iO'C,-%·-dcbl d~::i ·q·:¡;c ¡¡gu~·a·~-~ ~~~~-s :~~, l~r\~~6::n~~ sd: ~-b·¡~ª-~º·n··'c~tm-~Pa· 
p-o~-p·~~~-~-~-(llf.~~r~~~-t~j~~-~~~Y-~~·~j~fdc_~Cuircn~i~~ ··- · _·:' · . -. ,. ~-- - ., ". , -. · ·, - · - -
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;La distancia máxima que recorren los pobladores de Tlahuapa para obtener 
'fofia, es .de 3 km. La mayoría de lo lugares de leñado son de fácil acceso, 
'éxistiendo un máximo de 400 m de diferencia de altitud entre el poblado y éstos 

. lugares. Es por ello que el tiempo promedio destinado al recorrido es de 2:00 
····•hr.' 

Cuadró 4.24. Lugares de extracción de leña, frecuencia relativa 
· porcentual de leñado, estimación de la cantidad de 

leña extraída y uso de suelo que tiene cada lugar en 
Tlah uapa. BTC =Bosque Tropical Caducifolio, Ms =Matorral 
secundario, BE= Bosque de Encino. BPE =Bosque de 
Plnn·Encino, PI= Playa. 

BPE, Ms 
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En el Cuadro 4.24 y la Fig. 4.1 se observa que la mayor parte de leña que se 
consume en Tlahuapa, proviene de zonas muy cercanas a la población, a 
diferencia de Ixcuinatoyac; donde tienen que recorrer distancias mayores para la 
obtención de leña. El alto porcentaje de leña que se obtiene por el arrastre del 
río, se debe a que su recolección es muy común durante las lluvias en esta 
comunidad. · 

En la Gráfica 4.12 se muestra que, al igual que Ixcuinatoy,ac, las zonas de 
leñado de esta comunidad se encuentran ocupadas en gran medida por BPE, lo 
cual se refleja en que pueden obtener leña de buena calidad (Gráfica 4. 12) 
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Anáíisis global del proceso de extracción de leña. 

Los puntos abordados en este capítulo en relación con el proceso de extracción 
de leña y el consumo de ésta para cocción de alimentos, proporcionan elementos 
de ·juicio para dar mayor solidez en la interpretación y análisis de la 
problemática que vive cada comunidad en torno a esta parte de la extracción 
forestal. 

Si bien existen diferencias en cada parte del proceso entre las comunidades, 
también se observan patrones generales que hacen posible la ubicación de éstas 
en grupos con características semejantes. De esta forma, se definen dos grupos; 
Úno de ellos está formado por Ixcuinatoyac, Tlahuapa y Amapilca, en donde se 
detecta que la obtención de leña es menos problemática; el otro grupo se 
compone por la Cruz Verde y las Mesitas, cuyos patrones de consumo y 
extracci.ón de leña indican la presencia de situaciones problemáticas para 
obteriér :esté recurso. 

---'·------·- --- -·---' ---

En:e1:prin1er grupo, los elementos que, muestran menor existencia de 
prn,~2ernas act~~,l.es de abastecimiento son:, 

... · .. '.a) iJ:_os':altós consumos· de: leña diariCJscp~r capita (CÚadro 4:4 ); Esto. 'puede. 
sig~ifiéa~ql!e ~aydisponibilidaddeJefia;·porlo ql!e.paráfa población·puede no· 
habér ne·c~sidad de ahorro. · ·· , ~.;.%\'J.'\ · · · · 

( ·bfExÍst~ ú!l; proporción alta: de ~~~~~#;o'ci6>~peéies preferidas, así como de 
e~p~~iesque dan leña de buena calida~:<q!_áfic~ .4:11). 

~) Scn'i,las 
0

comunidades en l;~: ~~·~. ; t~a~és del ANOV A y la comparación 
·inúltiplé de·medias, se forma un grupo de mayor consumo, compuesto en cada 
comunidad por una sola especie considerada de buena calidad como leña 
(Cuadros 4.11, 4.14 y 4.15). Esto muestra que existe abundancia de dichas 
especies, ya que con ellas es posible cubrir porcentajes altos del consumo. 

·d)El tiempo destinado a la extracción de leña es bajo (Cuadro 4.16), debido 
a que las zonas donde se extrae mayor cantidad de leña se encuentran cercanas a 
las comunidades (Cuadros 4.20, 4.23, 4.24 y Fig. 4.1). Esto muestra que la leña 
se encuentra accesible, lo cual facilita su obtención. 

Dentro de este grupo, Amapilca puede contar con menor abundancia de 
algunas especies preferidas, ya que en la Grafica 4.5 se observa que el patrón de 
preferencia de especies difiere del patrón de consumo de éstas. La situación que 
se presenta en la Cruz Verde y las Mesitas, difiere de la del grupo anterior en lo 
siguiente: 
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a) La Cruz Verde cuenta con el consumo de leña diario per capita más bajo 
entre las einco comunidades (Cuadro 4.5), lo cual pude deberse a una necesidad 
de ahorro de 'leña. Las Mesitas se encuentra en el grupo de consumo intermedio, 
aunque considerado alto. Sin embargo, éste no debe ser el único criterio para 
saber si existen problemas de abastecimiento, ya que, como se verá adelante, 
existen otros elementos que la ubican en dicha situación. 

b) Existe menor proporción de consumo de especies preferjdas, sobre todo 
en las Mesitas, así como bajos porcentajes de consumo de leña de buena calidad 
y mayores de leña de mala calidad (Gráfica 4.12). 

c) En el caso de la Cruz Verde, a partir del ANOVA se encuentra que no 
existen diferencias significativas en el consumo que se tiene de cada especie 
(Cuadro 4.10), mientras que en las Mesitas, aunque el ANOVA señala la 

' presencia de diferencias significativas en dichos consumos, en la comparación 
múltiple de medias no se forman grupos que difieran significativamente (Cuadro 
4.12). Esto puede significar que no existe suficiente abundancia de una o 
algunas especies que cubran los requerimientos de calidad que demanda la 
población y con las cuales se cubra el mayor consumo. Aunque también debe 
considerarse que la dispersión de datos que no permite definir grupos con 
consumos dif.erentes, puede deberse a que el muestreo no fue suficiente, por lo 
que deba aumentarse el tamaño de muestra. 

d) Son las comunidades donde dedican más tiempo a la extracción de leña 
(Cuadro 4.16), debido a que la mayor parte de la leña se obtiene de zonas muy 
alejadas de la comunidad y de difícil acceso (Cuadros 4.21, 4.22 y Fig. 4.1). 

Sin embargo, aunque la Cruz Verde y las Mesitas tengan una problemática 
similar de abastecimeinto de leña, presentan algunas diferencias en la forma en 
que afrontan esta situación, ya que en la Cruz Verde se muestra preocupación 
por reducir el consumo de leña, así como también mayor exigencia por obtener 
leña de especies preferidas, lo que denota que los pobladores de esta comunidad 
son más cuidadosos en el manejo que hacen de este recurso, a diferencia de las 
Mesitas, donde existe mayor consumo de leña y poco cuidado en la selección de 
las especies consumidas (Cuadro 4.5 y Gráfica 4.11). 

De Montalembert y Clement (1983) establecen diferentes categorías que 
evalúan la disponibilidad de leña y las condiciones de acceso a ese recurso. 
Dentro de las situaciones actuales de déficit plantean dos categorías: 

Sjtuacjón de escasez agndw zonas o países en donde el consumo de leña es 
netamente inferior a las necesidades mínimas, debido a que las disponibilidades 
de leña son tan notoriamente insuficientes que ni siquiera con la explotación 
excesiva es posible el abastecimiento suficiente de la población. 
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,. ~·':--:·-~o<-;-~!';';_, .. ·, 

Situacjón de déficit: las poblaciOnes aún,plleden,isatisfacer ~u's:necésidades' 
mínimas de leña, pero únicamente medianté_~una._explotáción eXéesiva:dé1)os 
recursos existentes. · · ... ·. · O ;; .. /';: /.:;·~;: fj¿ i;~y .f;i0i ~.'i} :;,<;\._)'i!'; ::;·. <' 

En cuan:o a los balances previst:~p~~a·~~ -~~oi<'íi~fü~;~)¡5~tabfo~=n
1

~os 
categorías: ·····f''.' ,,·;•.• · ·•1·;:: .. 

•'\~.:;,:,·; 

Sjtuaciones Críticas· las disponibilidad~s ~ri~j,i~IJ.c';~'ut~í-i'ó/~¡;;iia .. demanda, 
pero en 20 años se hallarán en situación de déficit sifpr9sigúen las tendencias 
actuales. :.;;:¡,;:. ···•·:. 

·., .. -"::>·:· \";\ 
Sjttrnciones satjsfactorjas· son aquellas en/las . que se dispondrán de 

suficientes suministros en 20 años, presentando dó,s·váriantes: que los recursos, 
sigan siendo suficientes para responder a las necesid.ades presentes y futuras, o 
que vayan disminuyendo, pero a un ritmo que ¡:>errnitirá atender las necesidades 
en un futuro previsible. · · · - ·· · -

Debido a que la obtención de información sobre disponibilidad de leña e 
impacto de la extracción leñera en los bosques no formó parte de los objetivos 
de este trabajo, no es posible saber con precisión en qué situación se encuentran 
las comunidades de estudio, ·así corno lo que·. ocurrirá a futuro en cuanto al 
abastecimiento de leña para las poblaci°'nes;- Sin embargo, a partir de los 
resultados ·analizados sobre los consurrios -de leña, las especies usadas y 
preferidas y él tiempo dedicad~ a;la extracción de leña, se logra hacer una 
aproximación a la problemática:actual-.que viven estas poblaciones, la cual se 
puede encontrar en cualqui~ra:d.e Ia{tr,_es(¡I!imas situaciones planteadas por De 
Montalembert y Ciernen t. L.a situación de escasez aguda se descarta, pues con el 
consumo de leña más bajo .en el municipio sf se logran cubrir las necesiddades 
mínimas de energía 

En relación a lo que ocurrirá en un futuro en cuanto al abastecimiento de 
leña, es necesario conocer la disponibilidad del recurso, las diferentes 
actividades productivas que afectan a los bosques, así como la dinámica de 
recuperación de éstos ante dichas actividades. 

A partir de los resultados mostrados en este capítulo sobre la forma de 
apropiación de la leña, las cantidades extraídas anualmente por comunidad, así 
como las especies que cuentan con mayor consumo, es posible hacer una 
aproximación sobre el aporte que tiene esta actividad extractiva en la reducción 
de la cubierta vegetal. 

Las comunidades de Tlahuapa e Ixcuinatoyac por una parte, y la Cruz Verde 
y las Mesitas por otra, se analizan en conjunto por encontrarse cercanas entre sí, 
por tener algunas áreas comunes de extracción de leña y por interactuar con los 
mismos tipos de vegetación. En el Cuadro 4.25 se observa que las comunidades 
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que extraen mayor cantidad de leña que provoca deterioro son Ixcuinatoyac y 
Tlahuapa, lo cual se debe a que cuentan con mayor número de habitantes. 

Asimismo, se observa que, como en ellas se concentra el consumo sobre una 
especie que es Quercus magnoliifolia, la presión que la actividad leñera ejerce 
sobre ella es alta. Si se considera que el área forestal que se encuentra cercana a 
estas comunidades es susceptible de ser usada por ambas para extracción de 
leña, por lo que se puede considerar que la problemática a futuro de estas 
comunidades es semejante, con lo cual se estima que anualmente se eliminan del 
bosque 2 258 árboles vivos sanos de 6 m de alto de Quercus magnoliifolia, para 
extracción de leña. A esto se debe agregar que en las cercanías de Tlahuapa e 
Ixcuinatoyac se encuentran otros asentamientos humanos que son Acametla, con 
246"', Altamira, con 88• y Buenavista, con 35 habitantes"', lo cual incrementa 
aproximadamente en un 20% la presión sobre el bosque. 

Cuadro 4.25. Porcentaje de leña que.se extrae por medio de actividades 
destructivas de las especies con mayor consumo por comunidad. 

Comunidad Leña extraida Leña extraida que 
provoca deterioro 
por especie 
(t/año) 

Arboles 
por especie 

1. ~8.1C'u1·~~-~ ~'.·.'.P.B.r.~i.r~:~ci:Pcsa~o- dC<2 árb~lcs d:c 4nl de ·alto, ~crri~ad.o~:_para ~~r:.~f:~.d?(~·~·~:~. I~·~~-· 
2. Cal.cul~~~).,part~~.dcl pesado de 3 árboles de 6m de alto, derribados para ser us~dos como··lcl\a. 

, 3. ~e .~Oñ~-idCf,~rO~ 1~·5· c~pCcics que tcnian consumos arriba del 10%. 

4.: ~~:·c~t~~)~·~~.i1.id~~ no.'cxistcn especies que tengan mayor consunio (Cu8d~o- ~-~~) 

Dato tomado de.Viveros y Casas (1985) para el ~ño 1982. 
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<I)~ e~ta 'rorma, se observa que en las poblaeion~s con mayor tamaño existe 
IIlayór presión sobre las áreas forestales, debida a la extracción de leña, a lo que 
~eben sumarse otras actividades de extracción forestal y las de tipo agrícola y 
pecuario. 

En el caso de las comunidades de la Cruz Verde y las Mesitas, que 
actualmente tienen problemas de abastecimiento de leña, la presión que la 
actividad leñera ejerce sobre el bosque parece ser baja, además de tener 
consumos estadísticamente similares para todas las especies. Sin embargo, debe 
tomarse en cuenta que estas comunidades solamente son barrios de la cabecera 
municipal, la cual cuenta con aproximadamente 1 800 habitantes• y que en las 
cercanías de ellas, también se localiza la comunidad de Cerro Azul, con 220 
habitantes•, con lo que en conjunto suman 2 377 habitantes, que son más de los 
que existen en la zona de Ixcuinatoyac y Tlahuapa. Es por esto que estas 
comunidades probablemente se puedan encontrar en una situación de déficit, lo 
cual debe de avalarse con estudios de disponibilidad del recurso. 

La situación que existe en la comunidad de Amapilca parece ser de menor 
presión, ya que cuenta con relativamente pocos habitantes y no existen otros 
asentamientos humanos en sus cercanías. No obstante, la eliminación de 131 
árboles vivos y sanos por aña de Lysiloma acapulcensis puede estar afectando la 
abundancia de dicha especie en la zona. Arriaga (1991), menciona que el 97% 
de los individuos de esta especie que fueron muestreados en su estudio de 
fenología, se localizaban en lugares con pendiente abrupta, y solamente un 3% 
sobre pendiente leve. Esto sugiere que, debido a la eliminación de árboles de 
esta especie, tanto por extracción de leña como por otros usos, su ubicación se 
va restringiendo a las zonas de difícil acceso, en donde no es posible realizar su 
corte. 

De acuerdo con los análisis hechos en este capítulo se ponen de manifiesto 
que existen 3 niveles en la problemática de abastecimiento de leña. 

l. El nivel extremo, que tiene mayores problemas de abastecimiento de leña 
es en el que se encuentran la Cruz Verde, las Mesitas y las comunidades 
cercanas a ellas, que son Cerro Azul y la cabecera municipal. La presión que 
estas comunidades ejercen sobre los bosques es alta debido a que la zona 
soporta prácticas productivas de tipo forestal, agrícola y pecuario, realizadas por 
un número alto de habitantes. 

2. Las comunidades de Tlahuapa e Ixcuinatoyac parecen encontrarse en el 
otro extremo en cuanto al abastecimiento de leña, es decir, que éste es menos 
problemático para la población y que se cubre con leña que cuenta con las 

Dato tomado de Vh·cros y Casas (1985) para el año 1982. 
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cara~t~;~sti~a~ ~!{eta' pobl.acÍÓn demanda. Sin embargo, debido a~~e ¡¡s dos; 
comuiiidades•tienen un alto número de habitantes y a que el mayor consumo de 
leña· se.· concentra en una· sola especie, debe ponerse atención en la posible 
:r~ducción de la abundancia de dicha especie. 

En Amapilca la situación de abastecimiento de leña también parece ser 
poco problemática, aunque existen dificultades en el abastecimiento de especies 
preferidas. Es por ello que esta comunidad se ubicaría en un nivel intermedio 
entre los mencionados para las 4 comunidades restantes. Sin embargo, debido a 
que el área forestal cercana a Amapilca solamente es explotada por esta 
comunidad, que cuenta con una población pequeña, puede pensarse que, si la 
extracción de leña contribuye a la eliminación de la cubierta vegetal, la 
velocidad a la que esto ocurre es menor que en las zonas de 
Tlahuapa-Ixcuinatoyac y la Cruz Verde-Mesitas. 

Debe considerarse. que para ~onocer la dinámica de desforestacióll"y)o~ ZlL 
fenómenos que la provociln; es necesario tomaren cuenta todas lasacn\fi~~de:~:.s .• 
productivas que afeéta~. la cubier.ta •vegetal,• además. de conocer• 1a dinámica• d(! 
recuperación natural de ésta ántedichas actividades. · · ··· · 

. Como:s: 6~ser\la,;fa.problellláiica que vive cad~. comullid~d ~~~uanto ·al . 
abastedmiénto de:leña··~es. diferente. Los patrones de consumo y exfrácción de 
leña~obte.nidos en las 5 comunidades se pueden extrapolar a nivel municipal si se 
toma en· cuenta 'que en este trabajo se cubrieron comunidades que cuentan con 
características diferentes. En el Cuadro 4.26 se muestran el promedio de los 
consumos de leña diarios per capita, una estimación del total de leña extraída en 
todo el municipio, la cantidad de leña que se extrae por medio. de prácticas 
destructivas y el tiempo mensual promedio dedicado a la extracción de leña. 

Cuadro 4.26. Consumo de leña, cantidad de leña extraída. por medio 
de prácticas destructivas y tiempo dedicado al leñado 
eri el Municipio de Alcozauca. · " 

. consunio·dfario~ - - con:sumo 
percapita 

(kg) 

2.77 

municipal 
(t/año) 

15 244 1 447 

Lena extraída que>· Tiempo mensual 
provoca deterioro · de leñado por 

(t/año) familili° (hr./min.) 

2 210 209 18:12 

Los datos presentados en este cuadro deben usarse únicamente con fines de 
diagnóstico. y no para plantear propuestas de manejo de los recursos naturales, 
ya que esto debe hacerse tomando en cuenta las características y necesidades 
propias de cada comunidad o zonas con problemáticas comunes. · 
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CAPITULO V 

Discusión y Conclusiones 



Los análisis hechos en cuanto al consumo y proceso de extracción de leña para 
cocción de alimentos en las 5 comunidades ponen de manifiesto que existen 
diferentes niveles en la problemática de abastecimiento de leña. El nivel 
extremo, que tiene mayores problemas de abastecimiento de leña es en el que se 
encuentran la Cruz Verde, las Mesitas y posiblemente Cerro Azul y la cabecera 
municipal, que son comunidades cercanas a ellas. Tlahuapa·· e lxcuinatoyac 
parecen encontrarse en el otro extremo en cuanto al abastecimiento de leña, es 
decir, que éste es menos problemático para la población y se cubre con leña que 
cuenta con las características que la población demanda. En Amapilca la 
situación de abastecimiento de leña también es poco problemática, aunque 
existen dificultades en el abastecimiento de especies preferidas, por lo que esta 
comunidad se ubica en un nivel intermedio entre los mencionados para las 4 

·comunidades restantes. La situación de escasez aguda de leña (De 
Montalembert y Clement, 1983) puede descartarse de las que se presentan en 
las comunidades de estudio, ya que en ellas se logran cubrir las necesidades 
mínimas de energía con la disponibildad de leña que existe, además de que en 
los países en que la leña escasea, se reportan los usos de residuos de cultivos y 
excrementos secos para sustituirla (Clarke, s.f., Pastel y Heise, 1988, Desai et 

---al., 1991), mientras que en el_ municipio de Alcozauca el uso de estiércol y olote 
, está destinado a ciertas tareas o· usos específicos en los que sus características 
son las adec~adas para ello, siendo· complementarios y no sustitutos de la leña. 

__ Esta situación puede servir como un indicador de que en la actualidad no 
existen problemas de escasez aguda de leña en Alcozauca. 

~;::·~;·'.· :';:.·::·· .\<·:'·::·::··~' ·. ., . 
_ :\A~imismo. se observa que tanto en el uso de leña para cocción de alimentos 
par~~~lgtinas comunidades, como en la elaboración de teja e ilumación de las 

· viviengas, existen situaciones de mayor presión sobre algunas especies. En 
c,ocdón de: alimentos esto se debe a sus altos consumos absolutos, mientras que 
en la elaboración de teja e iluminación, dicha presión es debida a que la 
_e~t_I'll._C~i~r¡_de la leña se hace por medio de prácticas muy destructivas. 

La solución a las diferentes problemáticas que tienen las comunidades en 
cuanto al abastecimiento presente y futuro de leña, debe contemplar las 
necesidades particulares de cada situación. Masera (1986), menciona que en la 
generación de tecnologías apropiadas o alternativas, se ha detectado que muchas 
de éstas no han podido incorporarse por completo a las comunidades rurales 
debido a que se han topado con incompatibilidades culturales. En otros casos, la 
dificultad para la integración de nuevas tecnologías descansa en lo que Bonfil 
(1990) denomina resistencia cultural, que es un apego a las prácticas 
tradicionales, fundamentado en la necesidad que tiene el grupo social de tomar 
decisiones propias sobre ésta. 
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, _ . ,,Otr(J elemento que puede la implementación de programas 
··alternativos de manejo de los recursos naturales, es que la problemática que se 

·1e presente a la población,' sea no sentida por ésta como algo que la afecte en 
: forma inmediata, como es el caso de las reforestaciones, que son consideradas 
innecesarias por los pobladores de las zonas donde no existen problemas 
actuales de disponibilidad de productos forestales (Poste! y Heise, 1988). Otro 
problema que afrontan estos programas es que plantean solución a un sólo 
problema y no a un conjunto de éstos, lo que significa que se deben contemplar 
los diversos satisfactores que ofrecen los recursos, para así plantear programas 
de uso múltiple. 

Debe tomarse en cuenta que los fracasos en los programas alternativos de 
manejo de recursos naturales no son irrelevantes, si se considera que tienen 
altos costos monetarios y en formación de recursos humanos, además de que 
sientan malos.erece~erites en la opinión de los pobladores ante estos programas . 

. -·. bebido. ._que cualquier programa alternativo de manejo de recursos 
~at.urales puede implicar el cambio en los hábitos tradicionales de manejo, es 

. :·necesario que la población participe concientemente, para que ello garantice 
· que.el programa se lleve a cabo. 

- En la generación de soluciones a las diferentes problemáticas que se viven 
en torno al abastecimiento de leña, es fundamental la incórporación de la 
población en las diferentes etapas de los programas, es decir, desde la detección 
de los problemas, el planteamiento de soluciones, la toma de decisiones de 
nuevas formas de manejo y su implementación. 

Un primer paso para lograr esto, es revertir a la-población la información 
obtenida en estudios de este tipo, a través de medios de difusión adecuados y 
accesibles para los campesinos. Con ello se lograría un gran avance en la 
sensibilización ante problemáticas que puedan no ser inmediatas a la población, 
como lo es el posible avance de la desforestación _en aqü.ellas zonas donde 
actualmente no existen problemas de abastecimiento de leña y otros productos 
forestales. 

Este tipo de planteamientos, a pesar de que implican mayor trabajo, tienen 
el mérito de que el avance de los programas se hace sobre bases firmes, ya que 
la implementación de programas diseñados previamente no han mostrado que 
logren los objetivos planteados en su origen. 

El problema de abastecimien.to presente y futuro de leña, debe resolverse 
con programas de manejo de los recursos naturales que integren todas las 
actividades productivas que afectan a los bosques. 
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El aporte que en este sentido toca hacer a los campesinos en cuanto a la 
actividad leñera, debe avocarse a resolver, según sea. el caso, los siguientes 
problemas: reducir el consumo de leña, aumentar la producción de leña y 
disminuir las prácticas deteriorantes de extracción de leña. 

Las prácticas que tradicionalmente se han propuesto para solucionar los 
problemas de reducción del consumo de leña e incremento de su producción, 
son los programas de difusión de estufas ahorradoras de leña y las plantaciones 
con fines energéticos (Otarola y Delgadillo, s.f., CATIE, 1984, Flores y Sánchez, 
1986, Anónimo, 1987, Olguín, 1987, Almeida, 1990). En cuanto a la reducción de 
las prácticas extractivas deteriorantes, no se han manejado propuestas para ello, 
lo que puede deberse a que son pocos los trabajos de diagnóstico que tocan este 
punto, ya que se concentran principalmente en el estudio de los consumos de 
leña. 

Recientemente, ya no se consideran las plantaciones con fines energéticos 
como la única y menor opción para aumentar la producción de leña y resolver 
los problemas de escasez (Poste! y Heise, 1988, De Gier, 1989, Desaiei al. 
1991). Para considerarlos, debe tomarse en cuenta que tienen ciertos 
inconvenientes, como son los altos costos para su implementación, -la obtención 
de resultados no inmediatos, la falta de personal capacitado para su manejo, 
etc., por lo que no son la mejor opción. Es por ello qu~ se -sugiere que su 
establecimiento se restrinja a zonas que se encuentren ·en-situación de escasez 
aguda de leña definidas por De Montalembert y Clement (1983, v. Capítulo 
IV:Análisis Global). Estas plantaciones serían de mayor utilidad para la 
población si se componen de especies locales de uso múltiple (Farfán, 1988, 
Arriaga, 1991). 

Debido a que las comunidades abordadas en este estudio parecen no 
encontrarse en situación de escasez aguda de leña, la opción que tienen para 
aumentar la producción de leña y de otros productos forestales, es el manejo 
adecuado de los bosques que actualmente explotan los pobladores. De Gier 
(1989), compara las plantaciones de especies exóticas con el manejo de bosques 
naturales. En ella menciona que: - - - -

- Las plantaciones de árboles son muy costosas. 

- Los bosques existentes tienen múltiples funciones para la población local, 
además de que las especies que los -forman _están mejor adaptadas a las 
condiciones ecológicas locales. 

- Las plantaciones nuevas implican mayor cantidad de trabajo, mientras que 
un manejo eficiente lleva un ritmo de trabajo moderado. 
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• ;;, <;?_ ª1'y{g~i?Cicfo.existeilte provee productos y servicios, mientras que' en úna 
:ilu~X~:Wª~,t~ci(jn pasa[án ".arios años para que exista un prodúcto útil. -

:J ·,' 

:;} Bi;'.-'.i'..i "i~~eta~i~n, natural tiene regeneración natural, mientras que las 
plantaciones; por definición, no la tienen. 

. : Todo esto indica que el manejo de los bosques actualmente explotados, es 
1.1na. mejor opción para abastecer a la población de biomasa combustible y de 
otros productos, además de que con este manejo se contribuye a disminuir las 
prácticas deteriorantes debidas a la extracción de leña. Además, debe 
considerarse que el manejo de las áreas forestales debe hacerse como parte de 

, una . planeación integral de los aspectos productivos agrícolas, pecuarios y 
forestales. El manejo forestal debe considerar Ja realización de prácticas 

_ extra_ctivas que no provoquen deterioro y que además, incrementen la 
pro,ductividad, sobre todo, de aquellas especies útiles. 

-~~ {.f\rriaga (1991) propone que la poda es una de las prácticas recomendables 
para el 'manejo del área forestal, porque aumenta el crecimiento de la planta, 

:'.adeii:¡ás'.de:,regular su forma y tamaño. Para su realización se debe conocer la 
,. /épo:cá~~ffntensidad de poda, además de ser necesaria la experimentación para 

: :adei;:uar.~sta práctica a cada especie. Debido a que en las comunidades de 
' estu'ciio :'existen diferentes niveles de abastecimiento de leña, asf como 

sittu1'ciones• de mayor presión de extracción sobre ciertas especies, se sugiere que 
,un progr:i.ma de manejo forestal debe iniciarse en aquellas zonas donde existen 

· ¡:lroblemás actuales de abastecimiento de leña, siendo una de ellas Ja zona de las 
Mesitas-Cruz Verde, incluyendo a Ja cabecera municipal y a la comunidad de 

CC:errü Az-ul. A esto se añade que en las Mesitas existe fuerte presión sobre los 
árboles del género Pinus, debido a la forma que tiene de extraerlos para la 
eláboración de teja y la iluminación de las viviendas. El inicio de un programa 
de este tipo tendría la ventaja de que los pobladores pueden estar sensibilizados 
an.te·la dificultad de abastecimiento de leña, por lo cual serán más receptivos. 
No hay que olvidar que los pobladores deben analizar esta propuesta, dar 

- - -alternativas o complementarla y decidir sobre su implementación. 

En las comunidades de Tlahuapa e Ixcuinatoyac también debe contemplarse 
un programa de este tipo, solamente que su implementación puede apoyarse en 
el desarrollo previo en Ja zona de Mesitas-Cruz Verde, ya que en Tlahuapa e 
Ixcuinatoyac,.por no tener problemas actuales de abastecimiento de leña, puede 
presentarse escepticismo. 

En relación con la extracción de leña, el programa de manejo forestal debe 
dirigirse principalmente al manejo de Quercus magnoliifolia, Q. urbanii y Q. 
glaucoides, además de las especies del género Pinus que son usadas para 
iluminación y cocción de teja. 
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• En el caso de los encinos, las podas de recorte para obtención de leña, 
serían medidas que ayudarían al mantenimiento de árboles en pié y 
proporcionarían suficiente' leña, ya que las copas de los árboles de encino 
tienden· a ramificarse sin mostrar un líder principal, lo que sí ocurre en muchas 
especies de coníferas, por lo que el ramaje forma parte importante del volumen 
déFárbol, siendo con frecuencia el 45% del volumen total del árbol (Mass, 
1978): 

En ·eL caso de· 1as • éspecies del género Pinus, se deben hacer estudios con 
· detalle pifra saber, cuáles son Jas especies uilizadas como leña y otros usos no 

énergéticos, .;cci.n •l¡) ··.~ual.se. ·· podrían plantear formas de optimizar su 
aproveclú1miénto. · ... ·••. .. · · 

,_:· ·.· ./:_<:·:'~:: __ ,::--:?:::·'.:::T:L·_·::L~'~.-·t:~t~.'.J.-~:_. _-.-: --· . _ _ _ _ _ . _ _ .. , ____ --· 
En la·co~J.!piC!á(jd,e:A.!11apilsa. la atención debe céritrarsé enetinánejo de la 

especie /COI1 n1áytlr• ~~Ilsíiín~ ien .•. ·cocción de .. alimentos . quec ,es< Lysiloina 
acapulcensis; de¡las?~.speéie,spreferidas .. y ·de losárb~1~gd71·gé°-e,r,p ·~~~s~r~, ,que 
son obt:.~.~d.?~~~~ i¡?J_?0~.~rá_:i,ic.as destructivas, .•. ::.á.:~4:~;~~J,·~i;.;§=· ·. ~ °' .·· 

eón:. base en,el0.es'tlicüo·.de ·1á····renología de· 1as~:espe'ci~sl'.Arriai#'i(i~91).·· 
propo.Ilelas é i>oéas;Ínás prÓpicia,s .p¡¡ra las podas;d erecort.e;~quec soll' laspód,¡¡s de. 
las qÚ¡i ~e:obtie_íi~ n1¡¡tetiál le,ñoso, además.de otÍ'os ¡)T,~<lu~!<>S''(<::li~dr,o~5,J): · 

y--·.~.~ :p ;·-=: - .. -,, ·.-.-, - ;z,_:,-~ •. -o·:. ·-»;~~'>"- ~·-·,o·o:;-·-~-

···.· .··· .. ••·tas;jlle~~is ciii N~'cru•e·s~·-r~od ü.~e:.1~ña':1l~T·~~r~·ii1éi~'Cl6t~e>ii-~·tci~liíll6iite~ C!e 
f~brero .¡¡'julio, eor/lo fll!e debe ánalizarseCfórnéi .d~bi(cl¡¡rse )el manejo de éstas 
especies en lcis mésés restantes; para- que s'eobteng-añ los mejorés'resultados; 

; :·, ' :·;~. ·,·., -~_;,,e_ __ ,---·-~;_;.~;-': ·;~;:~:--- -\-..,:;j;,; ·~··/\-_: :-=.:<._-.,'.-.''/, .--.:~.-- :-,,·_.-~~>-'----" c,-,:o:.: ', -ie.'f5'-::; ~:~~'-¡"_,- :\.::""~~-.:-.::,:~~;:de-__ .{:_:.;!\." :--i:/-,._-- '.· ¡: ~:·_. -. . _-.: 

-·. En.cu~iíío .~Úgéll~~8\4~Fs¿;~;"eúnian~Jo; q~é:'prie<l~ llice~se.·.debe. tomar en 
cuenta que los á~holes. de este généro iieíie una'efiCíenté propagación vegetativa 
pcirajedi.§~"~~.~~~~c§s.: e¿:·; ._ --... :;z.·· .. -.···· ··,1:Z 

- /·::---~-

Én réfacióll ~oniadisminUcióndéiconsulilo'.deiéña,.la medida que se ha 
manejado es el cambio peltipo:de fÓgórÍ tradicional por estufas que eficienticen 
el uso de la energía y disminuyán el gasto de leña. -

Debe tomarse en cuenta que al hacer un cambio en el tipo de estufa usada 
para cocción de alimentos, no es posible garantizar un aporte importante en la 
dismunición de la presión sobre el área forestal, ya que no se sabe en qué 
medida, la extracción de leña contribuye a la desforestación. No obstante, ante 
una perspectiva de disminución de biomasa combustible, este tipo de medidas 
contribuiría a que, con pequeñas cantidades de leña, se satisfagan las 
necesidades mínimas de energía de la población, lo que significa solucionar el 
problema en el ámbito familiar. 

En Méxii;:o, se han implementado varios programas de estufas que reducen
el consumo de leña (Castañón y Calderón, 1986, Alanis et al., 1989, Dutt et al., 
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" 1989,:~~Es'[~l~PTE:,;1990), pero so~ pocos los que''han confa~o con una 
evaluación p~ra .. sáber si cubren los requerimientos de los usuarios, si tienen 
acéptáción y .si contribuyen·a la disminución del consumo de leña . 

. C_u:~~~Ó:~.L-- Epocas propicias para la poda de recorte con base en la 
fenología de las especies y producto que se obtiene de 
las podas. 

Especie Epoca Producto 

Acacia bilimekii 

Simbo~ogía: F=Forrajc, L=Lcña P=Postcs púa ce-reas 

Fuente: Arriaga (1991). 

LyF 

En este sentido, una de las experiencias más serias en nuestro país, ha sido 
la de Cheranatzícurin, Mich. (Dutt et al., 1989), en donde se ha planteado que, 
un modelo de programa de difusión del empleo de estufas mejoradas debe 
cubrir varias etapas. Con base en algunos puntos planteados en ese trabajo, y en 
reflexiones que Desai et al. (1991) hacen en torno a este problema, se 
estructuraron las etapas que debe cubrir un programa de este tipo: 

l. Elección del lugar donde se dará inicio al programa. 

2. Selección y adaptación del modelo de estufa mejorada. 

3. Construcción de estufas demostrativas sujetas a prueba. 
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_ .. _La información obtenida en este trabajo: apcirfa'elemento's\útÜes pa·;~ las 
·· dos priméras etapas. 

En la elección del primer lugar para implementar el programa, tiene que 
considerarse que, para que tenga aceptación inicial, debe ofrecer soluciones a 

- problemas de la población. Esto significa que, como la principal característica 
-_.que ofrecen estas estufas es la reducción del consumo de leña, entonces, debe 

elegirse una comunidad donde exista la necesidad de ahorrar leña. En algunos 
programas gubernamentales de estufas ahorradoras de leña, se ha manejado 

. como un objetivo, el reducir el tiempo dedicado a la extracción de leña ( SARH, 
. 1985, Castañón y Calderón, 1986,. Anónimo, 1987), sin embargo, en las zonas 
rurales parece no existir la necesidad de ahorrar tiempo en el leñado, pues la 
distribución que las familias hacen del tiempo de trabajo incluye al leñado como 
una de las actividades importantes, donde no es necesario ahorrar tiempo, salvo 
en situaciones en las que otro trabajo lo requiera. Esto se hace evidente cuando 
se observa que la gente prefiere dedicar más tiempo al leñado siempre y cuando 
obtenga leña con las características que requiere. Por ello es que este 
argumento debe cambiarse por el de disminución del esfuerzo en la obtención 
de leña. 

De las comunidades de estudio, sólo en la Cruz Verde sería factible el inicio 
de un programa de este tipo, ya que sus bajos consumos de leña en cocción de 
alimentos (Cuadro 3.1), el alto porcentaje de viviendas que cuentan con fogón 
cerrado (Gráfica 3.1), el alto porcentaje de consumo de leña de mala calidad y 
su preocupación por problemas de escasez actual y futura de leña, denotan una 
situación problemática en cuanto al abastecimiento de leña y ante ello, la 
posible necesidad de ahorro de combustible. A esto se suma la alta organización 
interna con que cuenta esta comunidad, lo que sería de gran utilidad para llevar 
adelante el programa. La implementación de un programa de estufas en las 
demás comunidades debe iniciarse después de probar su eficacia en una 
comunidad piloto, lo cual serviría como referencia para lograr su aceptación. 

En cuanto a la selección y adaptación del modelo de estufa, debe lograrse la 
integración y participación de los pobladores, sobre todo de las mujeres, que son 
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los· usuarios directos, para que a partir de esto se conozcan las expectativas que 
puedan tener de un nuevo tipo de estufa. Desai et al. {1991) mencionan que 
tiene más posibilidades de ser aceptada una estufa que satisfaga un gran número 
de necesidades de los consumidores, que una que ofrezca un buen 
funcionamiento en un solo aspecto. 

De acuerdo con esto, debe tomarse en cuenta en relación al tipo de estufa a 
elegir que: a) La tarea que consume mayor cantidad de leña es l¡¡ elaboración de 
tortillas; b) el fogón se prende 3 veces al dfa, de las cuales, 2 son para elaborar 
tortillas y en algunos casos cocer frijoles u otros alimentos, y la tercera vez es 
para calentai: algún alimeto para la cena y cocer el nixtamal; c) existen tanto 
fogones al nivel del piso con estructura sólida, como en alto con estructura más 
débil (Figs.3. la y 3. lb); d) el 46% de las viviendas del municipio cuentan con 
cocina-dormitorio {INEGI, 1991). 

Ante esto, el nuevo tipo de estufa debe contar con las siguientes 
características: a) tener un hogar de tamaño adecuado para los carnales usados 
en la zona; b) garantizar el ahorro de leña tanto en el cocinado simultáneo de 
tortillas y otros alimentos, como en el cocinado por separado; c) tener un diseño 
flexible para poderse colocar tanto a nivel del piso como en alto; d) que reduzca 
las emisiones de humo para mejorar las condiciones sanitarias de aquellas 
viviendas que cuentan con una sola habitación; e) que proporcionen calefacción 
en fas viviendas, sin que ello aumente el consumo ºde leña. 

Como ya se mencionó, esto debe ser avalado y. complementado por los 
futuros usuarios. 

Al cubrir las siguientes 4 etapas y lograr éxito en ellas, se Iniciaríala 
difusión en otras comunidades, en donde, para tener aceptaéióri, · .. esta 
experiencia serviría como referencia. 

Otras medidas que también pueden contribuir a Ja disminución del consumo 
de leña son: el secado completo de ésta cuando es cortada verde, ya que ello 
ayuda a aprovechar mejor el calor que genera al quemarse {Almeida, 1990); el 
cortar las rajas de leña de forma tal que se obtengan trozos gruesos y largos, ya 
que en la razón superficie a volumen en la leña, a mayor coeficiente 
corresponde una mayor velocidad de quemado, lo que en la cocción 
representaría una mayor ritmo de producción de calor que puede corresponder a 
una mayor pérdida de éste último, un menor rendimiento en la transferencia del 
mismo y un mayor requerimiento de combustible (Desai et al., 1991). Debe 
considerarse que en sí, estas medidas no garantizan la disminución del consumo 
de leña, ya que el rendimiento energético de los combustibles refleja en parte el 
comportamiento del usuario en respuesta a la escasez o abundancia de los 
mismos, por lo que si el usuario no siente la necesidad de ahorrar combustible, 
estas medidas tendrán poco éxito. 
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La problemática que tienen estas comunidades en cuanto al abastecimiento 
presente y futuro de leña, debe resolverse con programas de manejo de los 
recursos naturales que integren todas las actividades productivas que afectan a 
los bosques, con lo cual no sólo se garantizaría el abasto energético de la 
población, sino que también se lograría mantener una parte importante de la 
base natural que hace posible las actividades productivas. 
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CONCLUSIONES 

l. El consumo de le~·~~ne!Jl1unlcipio de Alcozauca se debe principalmente 
a la cocción de áli.meÍlto~, cubriendo en promedio, el 90.1 % del consumo 
total. · ·· · 

2. Además de lacocción de alimentos, existen otros usos tradicionales de la 
leña, de fos cuales, el baño de vapor y la producción de' teja cubren los 
porcentajes mayores, con promedios del 5.2% y 3.3% de consumo 
respectivamente. Los restantes usos tradicionales son la elaboración de 
pan, .Ja iluminación de las viviendas, la producción de cal y la 
elaboración de utensilios de barro, que en conjunto cubren el 1.4% del 
consumo. 

3. A partir del análisis del manejo y consumo de leña en los usos 
tradicionales, se detecta que existe mayor presión, debida a la forma de 
extracción destructiva, sobre los árboles .del género Pinus en las 
comunidades. de Tlahuapa, · Ixcuinatoyac y las Mesitas, debido al uso 

: para elaboración de teja e iluminación de las viviendas. Asimismo, en 
Amapilca se observa mayor presión sobre los árboles del género Bursera, 
debido a su uso para cocción de teja .. 

4; .Los análisis hechos para cocdón· de alimentos en torno al consumo y 
proceso de extracción. de leña, ponen de manifiesto que existen 
diferentes niveles ·en la· problemática ·de abastecimiento presente de 
leña: 

- La .crJ~ Verde. y las Mesitas tienen problemas actuales de abastecimiento 
d.e leña, debidos principalmente a la dificultad de acceso al recurso. 

- Las comunidades de Tlahuapa e Ixcuinatoyac no tienen problemas 
actuales de abasto y se cubre con leña que cuenta con las características 
que la población demanda. 

- En Amapilca, la situación de abastecimiento de leña tampoco es 
problemático, aunque existen dificultades en el abasto de especies 
preferidas, por lo que esta comunidad se encuentra en un nivel 
intermedio entre los mencionados para las 4 comunidades restantes. 

5. Las especies que se encuentran sometidas a mayor presión por tener 
mayores consumos en la cocción de alimentos, son, en Amapilca, 
Lysiloma acapulcensis y en Tlahuapa e Ixcuinatoyac, Quercus 
magnoliifolia. 

122 



6. Debido a que en este trabajo no se abordó el estudio de la disponibilidad 
del recurso leñero, ni la dinámica de recuperación del bosque sometido 
a esta actividad extractiva, no es posible hacer predicciones de los 
cambios que habrá a futuro, ni sobre el impacto que esta actividad tiene 
sobre la cubierta vegetal. 

7. Se proponen como prácticas alternativas de manejo del recurso leñero: 

- Para reducir el consumo de leña, la implementación de un programa 
demostrativo de estufas ahorradoras de leña en la Cruz Verde; además 
del secado total de la leña verde y el corte de la leña en rajas más gruesas 
y largas. 

- Para aumentar la producción de leña y reducir las prácticas extractivas 
deteriorantes, la implementación de programas de manejo adecuado de 
los bosques que actualmente son explotados por los pobladores. 

8. Es importante abordar el estudio de todos los usos que tiene la leña, para 
con ello poder detectar situaciones problemáticas en el manejo de este 
recurso, las que pueden pasar desapercibidas si sólo se analizara el uso 
con mayor consumo-que es la cocción de alimentos. 

9. Es -necesario realizar estudios de la biología de las especies que se 
encuentran sometidas a mayor presión, para con ello poder plantear 
programas adecuados de manejo. 

'10. Para saber cuál será la situación de abast7cimiento futuro de leña y 
otros productos forestales, es necesario realizar estudios de 
disponibilidad del recurso forestal y de la dinámica de recuperación que 
_tiene éste al estar sometido a las diferentes prácticas productivas que lo 
afectan. 

~11. La problemática de abastecimiento presente y futuro de leña debe 
abordarse con programas de manejo de los recursos naturales, que 
integren todas las actividades productivas que afectan a los bosques. 

12. Para que cualquier programa de manejo alternativo de los recursos 
naturales tenga éxito, es necesaria la integración de los pobladores desde 
la detección de las situaciones problemáticas, el planteamineto de 
soluciones, la toma de decisiones de nuevas formas de manejo y su 
implementación. Para ello debe revertirse hacia la población la 
información obtenida en este trabajo. 
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FAM. 
ESP. 
NCE 
NCM 

FAM. 
ESP. 
NCE 
NCM 

FAM. 
ESP. 
NCE 
NCM 

FAM. 
ESP. 

NCE 
NCM 

FAM. 
ESP. 
NCE 
NCM 

FAM. 
ESP. 
NCE 
NCM 

FAM. 
ESP. 
NCE 
NCM 

Anacardiaceae 
Cyrtocarpa procera H.BX 
Coco 
Titlkagla/Tutikagia 

Apocynaceae 
Thevetia peruviana (Pers.) Merr. 
Veneno 
Du ticindá 

Bignoniaceae 
Aslianthus vimlnalis (H.B.K.) 
Asuchil 
Tiatú 

Bomba cacea e 
Coiba parvlfolia 
Pochote 
Tikachomi/Tikachome 

Burseraceae 
Bursera sp 
Tecomaca 
Tuti kutu 

Burseraceae 
Bursera sp 
Copal 
Tu xuxá 

Compositae 
Flaveria sp 
Cuchllete/Sarna 
Lakagta 

./ J 
. 

.,; J ~} 

A EN ALCOZAUCA, GR(). .. . . ... 

COMUNIDADES FORMACIONES VEGiHi2i:k . 

D~~~~ ~~~;A DONDE SE LOCAÚi.6.'/!:'° •. 

A• 



FAM. 
ESP. 
NCE 
NCM 

FAM. Convolvulaceae 
ESP. lpomoea murucoides (Roemet) Schult. 
NCE Casahuate prieto 
NCM Tuchima/Toxima/Toxuma 

FAM. Cupresaceae 
ESP. Juniperus naccida Sehl. 
NCE Sabino montes 
NCM TiitÍ/Tuití 

FAM. Ericaceae 
ESP. Arbutus xalapensis 
NCE 
NCM Tunto/Tuntu 

FAM. Fagaceae 
ESP. Quercus conspersa Bemh .. 
NCE Encino roble/Ene. de Tinta Roja 
NCM Tuñuhu 

FAM. Fagaceae 
ESP. Quercus glaucoides Mart. & Gal. 
NCE Encino chaparro 
NCM Ndii 

FAM. Fagacono 
ESP. Quercus magnoliifolia Nee 
NCE Encino amarillo/Encino de hoja an.cha 

Encino de tinta azül/Encino blanco 
NCM natá 

2 

···coMUNIDAD.ES FORMACION.ES.VEGEJ;~LES . OT.RQSUSos •. · 
DONDE SE USA , DÓNÓE SE LOCALIZA . . .. 

COMO LEÑA 



FAM 
ESP 
NCE 
NCM 

FAM. 
ESP. 
NCE Encino de cuchara 
NCM Tikoyo 

FAM. Juglandaceae 
ESP. Juglans mollis Engelm. 
NCE Nogal 
NCM Tutiki 

FAM. Leguminosae 
ESP. Acacia bilimekii Macbride 
NCE Tehulztle 
NCM Tuchf kutié 

FAM. Leguminosae 
ESP. Acacia cochliacantha H.& B; ex Willd. 
NCE Cubata prieta 
NCM TuñÚ 

FAM. Legumlnosae 
ESP. Acacia farnesiana (L.)Wild. 
NCE Huizache 
NCM Tuñú 

FAM. Leguminosae 
ESP. Acacia palnterl 
NCE Guaje 
NCM Tun nduva 

3 

;~~~~I~~~~~ FO:~~~~~SL~~~wt~i:s OTROS USOS: 

COMO LEÑA 



FAM. 

ESP. 
NCE 

NCM 

FAM. 

ESP. 
NCE 
NCM 

FAM. 
ESP. 
NCE 
NCM 

.FAM. 

ESP. 
NCE 
NCM 

FAM. 
ESP. 

NCE 
NCM 

FAM. 
ESP. 
NCE 
NCM 

FAM. 
ESP. 
NCE 
NCM 
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' ... -~ 

. . 

Leguminosae . . . .·; .•. / :• >'• 
Acacia pennatula(Schl/& Cham)Stand. ·. · 
Cubata blanca ' " · · 
Tuñu ya'a 

Logumlnosae 
Erythrina americana Mill. 
Pipe 
Tusavi 1 

Legumlnosae 
Eysenhardtia polystachy¡¡ (Ort) 
Palo dulce 
Yitu bishi 1 

Leguminosae 
Leucaena esculenta 
Guaje Guanduchi 
Nduva ductil 

Leguminosae 
Leucaena esculenta 
Guaje colorado 
Nduva kuaa 

Leguminosae 
Leucaena macrophylla Benth. 
Guaje de Caballo 
Tun nduva kuayo 

Leguminosae 
Lysiloma aca¡iulceusis . 
Tepeguaje · 
Tu ni 

) \ 
j ) ) J 
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COMO LEÑA 
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COMUNIDADES FORMACIONES VEGETALES 
DONDE.SE LOCALIZA. 

Leguminosa e 
Lysiloma divaricata (JacQ.)Macbr. A.C* 

NCE Tlahuitole 
NCM Tuni 

FAM. Leguminosae 
ESP: Mimosa polyantha Benth. 
NCE Una de Gato 
NCM iñu kilí 

FAM. 

ESP. 
NCE 
NCM Tichikuffuchiko 

FAM. Leguminosae 
ESP. Prosopis juliflora (Sw.) DC. 
NCE Mesquite 
NCM 

FAM. Meliacoao 
ESP. Trichilia havanensis Jacq. 
NCE Olivo 
NCM 

FAM. Mora cea e 
ESP. Ficus sp 
NCE Amate verde/Amate amarillo 
NCM Tunihu kuiffunihu kua 

FAM. Oleaceae 
ESP. Fraxinus comunis 
NCE Fresno 
NCM 

5 



COMUNIDADES FORMACIONES VEGETALES OTROS USOS 
DONDE sE usA. DONDE sE LocAL1zA· ;: e ;cr:: 't+ · · ··· 

COMÜLEÑA . . 

FAM. Oleaceae . ., , . · 
• : •• ~: < •• •• ,¡ .. i 

ESP. Fraxinus purpusii Brand~ 
NCE Zapotillo 
NCM Tulingó 

FAM. Pinaceae 
ESP. Pinus spp 
NCE O cote 
NCM Tuxá (árbol)/ ltf (raja-leña) 

FAM. Salicaceae 
ESP. Salix chilensis Mol. 
NCE Sauce 
NCM Tuñuú 

FAM. Sapotaceae 
ESP. Sideroxylon capiri (A.DC.)Pitt; · 
NCE Tempesquistle 
NCM 

FAM. Tiliaceae 
ESP. Heliocarpus donell-smithii Rose 
NCE Cuetla/Calahuate 
NCM Tun da kua 

FAM. Tiliaceae 
ESP. Heliocarpus microcarpus 
NCE Cuella/Calahuate 
NCM Tun dakua 

FAM. Verbenaceae 
ESP. Vitex mollis KBK 
NCE Coyotomate 
NCM Tutl kua 1 

6 



ESPECIES INDETERMINADAS 

NCE 

NCE Asumiate 
NCM Tuxí 

NCE Cucaracha 

NCE Cuilote 
NCM Tunduu 

NCE Jarilla 
NCM Tu ta vi 

NCE i.:avaplaio · .. 

NCE Son cona 

NCE Palo liso 
NCM Tu kondugta 

NCM Tun daa 

NCM ltun tee 

NCM Kavayo koo 

NCM Ita tití 

NCM Ndoko 

NCE Espino 

NCM 
7. 

COMUNIDADES FOR.MASIONESv§~g~~Es'·:~stoJFiós.úsos· 
DONDE SE USA 

COMO LEÑA 



J J' j'/ J ) 

COMUNIDADES FORMACIONES VEGETALES OTROS USOS 

Ratón. 
Tii 

Tintu 

Yavano 

;Yokondulin 

Tuxa kua 

NCM Túkutu 

NCM lñu' u lUlini 

DONDE SE USA DONDE SE LOCAÜZÁ · .. ·. •··•¡;;f~''.;1· .. 
COMÓLEÑA 

ESPECIES: FAM=Familia ESP=Especie NC~=Nombre común 

COMUNIDADES: A=Amapilca M=Mesitas C=Cruz Verde l=lxcuinatoyac T:'. Tla~u~ 

VEGETACION: BTC=Bosque Tropical Caducifolio BQ=Bosque de 
BPQ=Bosque de Pinus-Quercus VR=Vegetacion Riparia 
H=Huertas S=Solares MS=Matorial Secundario 

FUENTE: 1. Viveros y Casas (1985). 
2. Arriaga (1991). 
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Familia Convolvulaceae 

Nombre común en español: Casahuate prieto 

Arbol o arbusto de 4 a 8 m, de madera blanda. Se disfribuye en Guanajuato, 
Michoacán y Oaxaca (Matuda, 1963). 

Se consideran solamente las espcdcs que en conju~to cu_brcn el S~ % del consumo de lcfta po~ 
comunidad · " 



• '.Fa'illili~ Cupresaceae 

Nombre común en español: Sabino montés 

Ncimbre común en mixteco: Tuitf{fiitf 

Arboles o arbustos siempre verdes, de corteza rasgada. En esta especie las 
ramas aparecen a los 2 m ó más. La madera es de color amarillento o casi 
blanco, de textura fina y uniforme. Contiene resina en la corteza interna y en 
las glándulas de las hojas. Tiene amplia distribución en Sonora, Coahuila, 
Nuevo León, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, México, Michoacán, 
Guanajuato, Morelos y Puebla (Martínez, 1946). 

En Alcozauca se Jocaliza_ en el Bosque Tropical Caducifolio, Bosque de 
Quercus, y Bosque de Juniperus. · 

Además. de. ser usado colllo leña tiene uso medicinal, como trampas y madera 
· ·. _ (\fiyeros Y_.C::a~~S.·1~8~~,,~ · · - . . 

. •Es .u'I1 ár!Jói.<le•íácil'éoúe.·N o se le ~oñsidéracomo buenaleña ya que;es,"bofo'í-. 
, y ne>:ha~e brasa.'pi.veiit.aja_queúiene es que aimqúe se moje no abscirveagua. 

::. ~.::.:: '><·.: ·'..-. -':·.':>·:: :·:-~: ····~~·~ ;.-:_;·-.· ... >-i' 
_:,_,.,:>'~:,'~;;:·c.,,'·,;··- :,:·> ·' " ,;, ·· .. 

.. e:~:~:~~:~t~;;~~i~~.~~~~I; .'./f·.·;,_·•· 

Nomb,;e común en español: En~ino chaparro . 

Nombre ccimún en mixtecci: Ndií 

Arbol de 3 a 13 m. de alto, tronco de 15 a 50 cm de diámetro. Generalmente se 
. , localiza en laderas de cerros, en suelos someros, rocosos o pedregosos, en 

lugares secos; frecuentemente forma parte del Bosque Tropical Caducifolio. 
Se distribuye en Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla y Tamaulipas (Bello y Labat, 1987). 

Es un árbol de muy difícil corte, sobre todo cuando está seco, ya que es muy 
correoso y el "hilo" no es derecho. Como es difícil de rajar, solo lo cortan en 
trozos. Produce brasa, aunque no quema bien cuando está verde. 



a 60 cm de diámetro. Se localiza entre 
secos. Asociado a pinos, 

baja. Se distribuye en Colima, 
Oaxaca, Sinaloa y Michoacán (Bello y 

Arbol con tronco recto y esbelto. Fácil de trozar y rajar, sobre todo cuando 
está verde. Es considerado de muy buena calidad, ya que da carbón "y brasa que 
duran mucho tiempo, además de no producir humo. En las lluvias es preferido 
verde porque no absorye agua y quema bien. De este árbol se encuentran 
muchos enfermos, secándose desde la punta hacia abajo. 

Almeida (1990), menciona cjue la pérdida rápida de la humedad de la madera 
de encino la hace ser una leña de buena calidad, lo cual parece estar 
relacionado con la disposición de las .fibras de la madera, pues entre menos 
nudos transversales tenga, más fácilmente dejará fluir el vapor de agua que se 
encuentre entre sus tejidos. 

-- ... -, 

Quercus:urbanii , " \: /\ ; 

f~~111~#~~~~~ "- 'i'~é,• ;';-•_ -~~~"f;:'::-':~_.:,_.,:'-'~~h-~' -~-=--oo-co-~----;----;---c-

. Noffi,J:í)·éci:imúrien espáñol:eridno de.Cuchara 

Nciiri~ri;~c>iii~~ ~n rr'iixtcico: Tikoyo 

. Arb~i d~ 8. ~10 m, fácilmente distinguible por sus hojas grandes y acucharadas . 
. Se distribuye en Guerrero, Edo. de México, Oaxaca y Sinaloa (Martínez, 
1967); 

Es una especie fácil de cortar cuando está verde, aunque seco es de difícil 
corte. Las mujeres tienen gran preferencia por este árbol, ya que enciende 
rápido aún estando verde. Hace muy buena brasa y es de madera dura. 



Acacia bilimékii Macbride 

FamiHa Leguminosae 

Nombre común en español: 

Arboles de 1 a 6 m de alturá. 
que fueron zonas de encinar 
van de los 1200 a 1550 msnm V"." 'ª!l'"• 

_En Alcozauca - se pl"indpafm-ente en la zona cálida, aunque 
ocasionalmente es encontrada en la semicálida, en un gradiente altitudinal de 
los .1 250 a 1 700 msnm. Forma parte de la vegetación primaria del Bosque 
TropicarCaducifolio, también se le encuentra en la vegetación secundaria o en 
las parcelas agrícolas como vegetación residual que deja el campesino, debido 
a que sus frutos y renuevos son muy preciados para la alimentación humana 
(Arriaga, 1991). 

Se distribuye en Jalisco, Hidalgo, Puebla, Veracruz, México, Morelos, 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas (Casas, 1992).-·--

Es. un· árbol muy fácil de rajar, a(m estando seco. Como es "macizo" produce 
_muybu~11a~~s¡¡,_por. lo que lo bus¡:ancon preferencia. 

----- ---------,--.=-----'_--'---;:._- ~ . - , __ - - - .. 

Leucaenamacrophylla Benth. 

Familia Leguininosae 

Nombre común en español: Guaje de caballo 

Nombre común en mixteco: Tun nduva kuayo 

Arboles de 2.5 a 6 m de altura. En Alcozauca forma parte de la vegetación 
primaria del bosque tropical caducifolio, a una altitud de 1300 msnm. Se 
establece en terrenos con pendiente abrupta (Arriaga, 1991). 

Arbol fácil de rajar. Quema bien y produce buena brasa. 



Arboles de 1. a más de 6 m de altura. En Alcozauca forma parte de la 
vegetación primaria del Bosque Tropical Caducifolio, siendo l!na especie del 
dosel. Además se le encuentra asociada con encinos, en la zona de transición 
con el bosque de encinos. Se presenta también en las áreas perturbadas por la 
agricultura. Se localiza desde el mesoclima cálido al semitemplado, en un 
gradiente altitudinal que va de los 1250 a los 1800 msnm. Se ubica en terrenos 
de pendiente abrupta (Arriaga, 1991). 

Arbol difícil de cortar, tanto verde como seco, ya que es de madera dura y 
tiene la hebra un poco torcida. Existen dos tipos, uno de corazón rojo que es 
difícilde .rajar; mientras que el de corazón blanco es de fácil corte. Aún así lo 
prefieren porque hace buena brasa, aunque a algunas personas no les gusta por 
que tiene:."muy lenta la lumbre". 

'].;. . ~:-~· 

~Lysil<J11l_a dfvai)cat<l7(1 acq~)· Macbr; 

· Familia L,eguitiillc)~áeL ··. (.',;\ 

• Nón:ibrécoiniiíi:en'es¡)afio1:T1ailU:ito1e 

Ndinbf~ cbrii~~i~~.mi~teco: .T~ni ._· 

Arbol~s:d~;l~ r1uís de 6 m. ele altura. En Alcozauca forma parte de la 
vegetación primaria del Bosque Tropical Caducifolio, constituyendo parte del 
dosel, aunque también se encuentra en la vegetación secundaria. Se distribuye 
en zonas de mesoclimas cálidos y semicálidos, en uh rango altitudinal de los 
1250 a 1650 msnm. Generalmente se encuentra distribuida en zonas de 
pendiente abrupta (Arriaga, 1991). 

- Es-Üna--especie que tiene gran preferencia, tanto por hombres como por 
mujeres. Debido a que tiene la hebra derecha, es de muy fácil corte, aún 
estando seco. Quema muy bien, produciendo brasa y carbón. 



Familia Leguminosae 

Nombre común en español: Guamtichil 

Nombre común en mixteco: Tichiku(fuchiko 

Arboles de 1 a más de 6 m de altura. En Alcozauca se establece en la vega del 
río y áreas aledañas a los arroyos, ocupando zonas del mesoclima cálido, en 
relictos del bosque espinoso. Se establece en todo tipo de pendientes (Arriaga, 
1991). 

Especie considerada como mala leña pues produce humo que huele muy mal. 
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TERAPIAS USADAS DURANTE EL BAÑO DE VAPOR 

-El uso del baño de vapor se inicia con el calentamiento de las piedras con 
leña dura. Cuando éstas se ponen blancas se mete el enfermo al baño y se les 
echa agua para producir vapor. Posteriormente, con un manojo de hierbas 
(Cuadro 1) se "llama el vapor al cuerpo" del enfermo. Esto dura 10 min. y se 
repite de 4 a 5 veces durante 3 ó 4 horas. 

La terapia postparto sirve para la rápida recuperación de las mujeres y para 
evitar la formación de varices en las piernas. Consiste en usar el baño de vapor a 
partir del 3er. día posterior al parto, cuando el sangrado ha disminuido. En 
algunos casos, durante el baño se hacen algunas curaciones que consisten en 
aplicar en la matriz* (sic) bálsamos preparados con plantas medicinales, las 
cuales se usan en forma diferente en cada comunidad (Cuadro 2). El tiempo que 
se aplican estas curaciones y los baños también varían en cada familia. Al 
finalizar el uso del baño de vapor se aplican inyecciones con diferentes 
vitaminas, principalmente complejo B. 

Cuadro 1._Plantas usadas durante el baño de vapor. 



-· ----- l"ó~' =-·' =--~~' ss:: l,' :_;3(_ (.'¡. ' ~ ---- '·.i:__ ~-----,- . =="'º--, 

•. ······ t~ ... • te.~a~ia • ;~ra ,curar .la· ÍtriÚJi~ll ·~·~·· •. í'.i(j)igl y'.1ó~;'.cÍ~Íorbs ~uiic~lares 
coris.iste • ~n.apHcar .. trem~nt.ina. (resina de .. finus.spp) e)i la .z(¡na:afecta_da,.clurante 

.Oías y d~sp~~s usar el ba~?:de vápor. .. ·-~J~ ;~·f¡. ;~l t.\~c ' 
e~•••~·, '~~:~~!~i~:~f ,'~~~[:,~'~::::Y:1·1j;%ii~~l(~~···. . 

· ... ·', >~ ,-.·_:' . -, ·_ .. :,. ': .··: '. . : . ·. ' 
~-._ ~o-~·lb_rC::C'~cn't~fic~~,-,om~do de Es,tÍ'ada_ Ú9ss)~-
3; N~·~.b~C~~icñ'lífic~:.10~~-do de Largo y Ru(z de Sola (19.87): 

4. Nonlb~~··ca níixt~C~·. 



El proceso de producción de teja y tabique se inicia con el acarreo de los 
materiales que son barro, estiércol de burro o caballo, agua, arena y leña. Para 
ello se utilizan burros y/o carretillas. Cuando la producción._ de teja es en 
grandes cantidades, se recurre al transporte de la leña en camiones. 

Para batir los materiales primero se muele ("maja") el barro y se cierne, ya 
que no debe quedar con piedras pues al cocer la teja sé revienta. Después se 
revuelve con el estiércol, que ha sido desmoronado, el agua y la arena, hasta que 
quede duro y al colgar la mezcla no se caiga (para teja la mezcla debe quedar 
más seca y dura que para tabique). Esta mezcla se junta, se rocía con agua y es 
cubierta con plástico para que no se seque. En esta ,parte del proceso se utiliza 
un día si trabajan dos o más personas. 

En los siguientes días el lodo se aplana /~~i61ó'gasol:>re el molde o marca 
de madera ("lámpago")! donde adquiere lá forma dé;teja; A esta actividad se le 
llapa "corte" .. Durante un día se ·co~tan;4QO tejas p~rticipando 2 personas. La 
teja cortada se aco¡noda con la car.a•cóncavar:h~_cia'abajo. en un espacio plano 

,,. junto al hór.noY se deja.secando. durante~21.días;;a;diferencia del tabique que 
req uieí'e de 3. aJS dfas para su secado; ' v:; 

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

• La u1tiilia et~p~ de.#ste•proceso: es~el\fii/rd~~clo.· Las. tejas se acomodan 
panid~s. h~s~a Uef!ar,el hórno y:eÍl el ~og~r s~{po,ne la leña. El horneado se 
reáliza en:la noche y tarda i'apróx,irfü1dafüe~~~ ·ÍO horas; durante las cuales se 
tiene que alimentar.constantemente· el:fuegri;· · · · · 
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