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1.-JNTRODUCCJOl'\i 

1.1 Planteamiento del problema. 

Una característica peculiar de México y en 
particular de sus regiones árJdas y semlárldas es la 
gran dJversldad que presentan. "Tal amplitud en su 
diversidad puede observarse en diferentes niveles, 
tales como el geológico, geomorfológlco, c11mátlco, 
edáflco, ecológico, de aprovechamiento, etc. (Rzedowkl, 
1978). 

El modo de aprovechar y transformar los recursos 
con que cuentan las zonas áridas, se manifiesta en Jos 
sistemas agrícolas practicados por Jos núcleos de 
poblaciones asentadas por muchos años en ellas. Para 
Identificarlos y comprender su desarrollo se requiere 
de enfoques críticos. en este sentido los estudios 
etnoecológ1cos centrados en las aportaciones de los 
nativos, pueblos o culturas al estudio de las relaciones 
ecológicas (García, 1977), es uno por considerar como 
parte de las Interrelaciones blótlcas en el 
aprovechamiento de Jos recursos naturales. 

En México existen cincuenta y seis grupos étnicos 
distribuidos en diversas partes. Cada uno de estos 
grupos se sitúa dentro de un contorno ecológico, 
socieconómlco y cultural determinado; hay costumbres, 
creencias y tradiciones propios de cada etnia; cada 
grupo posee sus propios conocimientos; adquiridos por 
la experiencia práctica a lo largo de muchos años y 
transmitida socialmente a través de las generaciones; 
la conducta, las formas de organización, los criterios 
de manejo y explotación de los recursos naturales, las 
técnicas de producción estan determinadas en gran 
medida por la cultura. 

En el seno de cada ámbito ecológico cultural hay 



leyes y normas ancestrales, por medio de las <'ttales , 
el grupo humano que lo integra, se rige. Así se 
establece una Interacción con el medio ambiente, para 
obtener de este, producfos satisfactores de sus 
necesidades primordiales (vest Ido, alimento y vivienda); 
por ende las formas de Interacción de cada etnJa con 
su medio ambiente expresado por la producción y Ja 
recolección, son el reflejo cristalizado de Ja cultura, 
condicionada por los f actores ecológicos, sociales y 
económicos que actuan en cada contorno Etno-Cultural. 

Implantar nuevas tecnologías, nuevas formas de 
organización, nuevos sitemas de producción en 
cualquiera de los ámbitos culturales, significa romper 
con ciertas costumbres y tradiciones muy arraigadas; 
por tanto desvirtuar algunos rasgos culturales. 

En México varios de Jos proyectos de desarollo 
económico y social implantados por las Instituciones 
gubernamentales en determinadas comunidades o 
reglones del pals fracasan por qu e no se hace un 
anáJJsls profundo de la esfera Ecológlca-Económka
Socia l-Cult ura l del lugar donde se establece el 
proyecto; o bien se consideran en forma aislada 
algunos de estos aspectos, pero se ocultan Jos demás. 

El trabajo etnobotánico que presento trata de 
contribuir al est udJo et noecológlco del Municipio de 
Nicolás Flores, zona semlárida que forma parte del 
Valle de l Mezquital, y de la Sierra d e Juár ez, en el 
Estado de Hidalgo. 

En éste sentido se describen las relaciones entre 
pobladores indígenas ñhanñhu-otomí establecidos en el 
Val1e desde la época prehispánica con su medio 
s emlárldo con el objetivo de conocer el 
aprovechami e nto que hacen de los recursos naturales, 
principalmente de la flora. 
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EJ conocimiento etnoecoJógJco t radJcJonaJ permitirá 
en un futuro dar alternatvas mas eficientes y viables 
en la utlHzación y preservación de los recursos . 
naturales del municipio, conservando la riqueza de la 
cuJtura otomí o "ñhanñhu", sin embargo en esta obra, 
se adelantan aJgunas propuestas en este sentido. 

t.2 Antecedentes: 

La relación hombre-naturaleza. surge con la 
aparición del hombre sobre la tierra y se transforma 
a través del tiempo. 

Según las teorías científicas, la edad del hombre 
desde su . aparición sobre la tierra hasta la actualidad. 
es de 500 000 años; el 93 X de los hombres desde ese 
tiempo, fueron cazadores y recolectores y no fué 
sino hasta los úJthoos 10 000 años cuando se tienen 
evidencias de los primeros cultivos surgiendo así la 
aglcuJtura. 

La gente de una cultura neolítica en Fayun, 
Egipto, a orJllas de un antiguo lago al Oeste del Niio, 
cazaban y pescaban por medio de lanzas; pero también 
dejaron vasijas forradas de paja para almacenar trigo 
y cebada, y utilizaban las hoces y azadas de pedernal 
(Bernal 1979). 

En el libro "Dloscorldes Renovado" (Font Ouer 1980). 
se señala que en el año S 000 a.c. el hombre logró 
amansar animales y de cazador se convirtió en 
ganadero; llmpló y labró la tierra convirtiéndose en 
apicultor. 

La revista, "El Origen de la Civilización 
Mesoamericana vista desde Tehuacán" (MacNelsh, 
UMH) Indica que entre el año 8 500 a. c. y el año 4 900 
a.c. fue domesticado en mesoamérlca el 
agdacate (persea americana) y una variedad de 
calabaza (Cucurblta mixta), además se encuentran 



las primeras muestras de tejido y trabajos de madera; 
posteriormente entre Jos años 4 900 y 3 500 a.c. las 
mlcrobandas (comunidad humana), seguían siendo 
recolectoras, poco cazadoras y trampeadoras; durante 
éste tiempo se domesticaron Jas plantas de: 
amarantbo, frljoJ común (Phaseolus yulsarts ), y el 
zapote blanco (C)tslmlroo edulls); sin embargo todas 
estas plantas no representaban más del to X de la 
dieta total de Ja población. 

En "EJ Origen de la Civilización" (Cbllde 1954) se 
apunta que los Egipcios criaron rebaños de antílopes 
y gacelas hacia el año 3 000 a. c. ; antes de esta fecha 
en Mesopotamla, los carneros ya eran criados por su 
lana. La misma fuente menciona que en el mismo 
periodo neolítico, se tienen evidencias sobre una 
arcaica Industria textil con el U80 del Uno. entre las 
ruinas de los pueblos de Egipto. Así mismo. el hombre 
en algunos períodos de su existencia descubrió las 
virtudes curativas de las plantas, animales y otras 
materias vivas e Inertes. 

En el slglo XVII, se compara el sauce con un árbol 
originarlo del Perú, que se emplea como remedio 
soberano contra el paludismo. 

Las efedras, remedios adecuados contra el asma. 
vienen utlllzlmdose desde 3 000 a6os a.c. . 

Los grandes analgésicos como el heleno. la 
mandr•sora. el opio y el asaf étlda. figuran en las 
farmacopeas mas antlgüas que datan desde épocas 
Sumerlas y Babllónlcas. 

Egipto conoció muy pronto estas drogas. y un 
tratado compuesto en Tebas hacia el año t 600 a. c. 
contiene una lista de 700 plantas entre las que 
figuran purgantes como el zen y el ricino y tónicos 
cardiacos como la escila. 



En el Papiro de Evers, escrito durante la XVIII 
Dinastía Egipcia, pero que se considera copla o 
adaptación de otros documentos mas antllJUOS ubicados 
entre la 111 y la VI Dlnastí~ comprendidas entre Jos 
aAos 2 273 y 2 283 a. c., se lee el siguiente remedio 
para la tos : Machacar mirra y pulpa de dátiles a 
partes Iguales hasta formar una sóla mua, calentar 
7 piedras a Ja lumbre, tomar una piedra caliente y 
colocar encima de ella una porción del medlumento y 
taparlo con un cacharro nuevo de fondo perforado, 
donde se colocará el tallo hueco de una caña de 
manera que el enfermo pueda tragar el vapor que 
exhala; se repite lo mismo con las otras e piedras; 
despuh de ello el enfermo comerá una materia pingüe 
de carne, grasa o aceite. 

En la Odisea se lee que " Eena engendrada por 7.em, 
echó subltamente una droga tan contraria a Jos duelos 
y a las Iras, que haeen olvidar toda pena. La hija de 
Zeus tenía tan excelentes remedios que le ha•ía 
proporcionado Polldamna, la esposa de Ton, la 
de Egipto donde las tierras de Pan crian tantas y 

· tan buenas hierbas mezcladas con otras que son 
aciagas". 

En cuanto a Ja Etnobotánlca de las zonas áridas de 
México, se . Indica (Klrcholf t843) que ltstas fueron 
habitadas por grupos Indígenas colectores-cazadores, 
cuando se hace referencia a la reglón conocida como 
el Oasis Americano, que comprende los actuales 
estados de Chihuahua, Sonora, Baja Cellf ornla y el 
sur de Estados Unidos y la reglón Arldoamerlcana, y 
m6s particularmente su territorio está comprendido 
dentro de Jo que este autor llama " Area de 
Recolectores -f.azadores del Golfo de México" y dentro 
del " Gran Chichimeca " ( Powel 1977); esta reglón, 
según Powel fue ocupada por grupos nómadas a 



quienes los mesoamerlcanes llamaron "Chichimecas", 
nombre despectivo con el que •• les siguió 
designando por los espafaoles; estas tribus tenlan 
una forma de vida basada en la recolecclón y 
cacerla, qulza determinada por las condiciones que 
predominaban en arldo•merlca: terrenos poco 
propicios para la a•rlcuUura Umltades para ésta 
actividad por el clhna o el suelo; sin embargo en 
los grupos chichimecas con m•s contacto con 
meso•merlca, se desarrolló una agricultura 
Incipiente, prlnclpalmente basada en el maiz y la 
calabaza; entre los recursos vegetales con los 
que contaban estas tribus est•n productos: del 
nopal, del mezquite, de las palmas o yucas y de 
los qaves. 

Por lo que respecta a la cultura prehls .. nlca de 
los otomies del Valle del Mezquital y la 
etnobot•nlca, la agricultura de temporal como una 
de sus caracteristlcas generales; (Medina y Ouezada 
1175); agricultura de temporal que, como ocurre en 
nuestros dlas es Insuficiente para subsistir, lo que 
obligaba a una explotación Intensa de los recursos 
accesibles en el particular ambiente •rtdo en el que 
resldlan, en donde la caza y la recolección ocupaban 
el prlnclpal lugar en su existencia. Entonces como 
ahora los productos de la agricultura eran y siguen 
siendo un recurso fortuito; la recolección 
abarcaba y abarca no sólo todo tipo de plantas 
comestibles (frutos de tiempo como garambullo, 
capullnes, tunas y mezquites, flores de 
garambullo, de palma y de maguey), sino 
también todo tipo de animales e Insectos (zorrillos, 
culebras, ratones, comadrejas, lagartijos, abejones, 
langostas). La caza tenla Igual Importancia (venado, 
Uebre, conejo, codorniz, .. jaros), en la actualldad se 



reduce a Ja captura de las especies que persisten. 
De Jas plantas más Intensamente explotadas está eJ 
maguey. de la que se obtenían y se siguen 
obteniendo. una gran variedad de productos. 
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Entre los trabajos reallzados en la actualidad de 
carácter etnoecológlco, en eJ área de lnfJuencla 
Otomí, se tiene eJ Estudio Etnoecológlco hecho por 
Hernández (1986) en la comunidad de Hit excalco. 
Municipio de Chllcuautla Hgo.; Hernández concluye 
que el desarolJo agrícola de los productores de 
Hulxtecalco, manifiesta un grado avanzado en el 
aprovechamiento de los recursos naturales. 
enmarcando en la explotación de éstos, a diferencia 
de los grupos que habitan en el fondo del valJe. Y 
apunta que el motivo de esa dlf erencla es su 
locallzaclón fronteriza sur, que favoreció desde 
épocas prehispánicas el contacto con los 
agricultores Mesoamericanos. 

t.3 Justificación 

El relieve montañoso y la topografía accidentada 
deJ Municipio de Nicolás Flores en Hidalgo, aunado 
a una paulatina desforestaclón que los habitantes 
provocan para al establecimiento de la agricultura, 
ha causado un alto grado de erosión del suelo. 
Estos factores y las necesidades cada vez mayores 
de alimentos de sus pobladores han originado que 
alrededor de) 85 X de Ja pobaclón económicamente 
activa migren hacia la el udad de México y hacia 
los Estados Unidos de América en busca de mejorar 
su situación económica. 

Ante estos problemas. es urgente realizar en éste 
Jugar estudios en aras de proponer alternativas de 
soJuclón. 



t.4 Objetivos 

- Describir y caracterizar las unidades 
etnoecológlcas del Municipio de Nlcolis Flores y los 
razonamientos de manejo de dichas unidades. 

- c.aracterlzar en espacio y en tiempo las formas de 
aprovechamiento de los recursos naturales vegetales 
de los habitantes del Municipio de Nicolás Flores, F.d.o. 
de Hidalgo. 

US Metodología y técnicas: 

- Definición y caracterización del área de estudio, 
mediante el uso de la cartografía, revisión 
bibliográfica de la zona de estudio y recorrido de 
campo. 

- Caracterización de las unidades etnoecológlcas 
basados en la clasificación tradicional otomí-ñhanñhu 
que lo hace tomando en cuenta la utilidad que obtiene 
de cada zona para satisfacer sus necesidades besicas 
en vegetación natural, milpa y huerto. En éste trabajo 
las denominaremos unidades etnoecológicas 

- Colecta del material botinlco del Municipio de 
Nlcolis Flores, registro, Identificación y conservación 
en el Herbario de la divlclón de Ciencias Forestales de 
la Uach, México 

- Descripción de los procesos productivos en las 
diferentes Unidades Etnoecológlcas, basadas en la 
Información obtenida fundamentalmente por medio de 
encuestas abiertas y mediante observación directa. 
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2. MARC.O TEORICO 

2.1 Sistemas. 

De acuerdo con Becht, (citado por Hart, 1980) "un 
sistema es un arreglo de componentes físicos, o de un 
conjunto o una colección de cosas, unidas o 
relacionadas de tal manera que forman y/o actúan 
como una unidad, una entidad o un todo". 

2.2 Ecosistema. 

En su enfoque ecológico (Odum, 1972) considera el 
ecosistema como "la totalidad de los organismos de un 
área determinada (ésto es, la "comunidad") que actúan 
en reciprocidad con el medio físico, de modo que una 
corriente de energía conduzca a una estructura trófica, 
a una diversidad blótlca y a un ciclo de materiales"; 
como una unidad de Investigación ha sido desarrollado 
por muchos Investigadores, así "es básicamente un 
nlvel funcional, un nivel de organización biológica 
conteniendo productores y consumidores en donde 
fluyen materiales y energía de una manera 
relativamente abierta", (Hernández X., 1977). 

2.3 Agroecoslstemas. 

En la a ctualidad, se viene diferenciando con mayor 
Insistencia el concepto y la definición de ecosistema, 
en contraste con agroecoslstema, y considerándose el 
ecosistema como una unidad ecológica en la cual no 
hay Intervención del humano, ni Intervención en el 
manejo de dicho sis ema; se conceptua el 
agroecosl s tema como un ecosistema en el cual hay 
mayor o menor grado de Intervención del hombre en 
el manejo de los recursos nat uraJes, para fl nes 

9 



utUJtarlos, "es un concepto más que una entidad física, 
que tiene dispersos varios de sus componentes pero en 
el cual sí se cumplen las funciones esenciales de cualquier 
ecosistema, como viene siendo el flujo de energía, su 
transf ormaclón por los productores primarios (plantas 
verdes) de utilidad humana, la transf ormaclón de estas 
por medio de animales domésticos, Ja transformación 
de estos en protelna y energía humana" (ffernández X., 
1.979); de esta forma, "dentro de un agroecoslstema tienen 
cabida varios sistemas de producción ya sea agrícola, 
pecuaria, forestal o combinaciones variables de ellos 
(Márquez, 1977). Para Hart, 1980 un "ecosistema 
agrícola", es un sistema formado por una comunidad 
blótlca que Incluye por lo menos, una población 
agrícola y el medio ambiente físico con el cual 
Interactúa, procesando entradas de enrgía y 
materiales, que produce salidas de btomasa". 

2.4 Sistemas agrícolas y animales. 

De acuerdo con los conceptos precedentes de 
agroecoslstemas y de lo que Hart, señala, Jos sistemas 
agrícolas son subconjuntos de los sistemas ecológicos 
(componentes naturales), porque tiene por lo menos un 
componente vivo de valor agronómico. Un sistema 
agrícola puede ser subsistema de otro sistema. Así, se 
conceptuallzan sistemas de cultivos como un subsistema 
de un agroecoslstema formado por componentes que 
son poblaciones de una o más especies de cultivos que 
lnteractuan en el tiempo y en el espacio, entre sí y con 
otros subsistemas del agroecoslstema. Un arreglo 
cronológico y espacial de cultivos que funcionan como 
una unidad de entradas de nutrimentos, agua y 
energía y con salidas que Incluyen blomasa de valor 
agronómico; y slst e mas de animal es como un 
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subsistema de un agroecoslstema formado por 
componentes que son poblaciones de uno o más 
especies de animales de valor agrícola que Interactúan 
en el tiempo y en el espacio, entre sí y con otros 
subsistemas de un agroecoslstema. 

2.5 Etnobotánlca. 

El hombre en su devenir histórico ha establecido un 
tipo particular de re)aclones con los vegetales através 
de la explotación y uso que hace de ellos. ESte tipo de 
relaciones se denominan etnobotánlcas y quedan 
determinadas por dos factores, el ambiente y el 
cultural (Hernández X., 1979). ESte autor señala, que el 
ambiente determina principalmente que recursos se 
pueden utilizar y el número de estos recursos; 
mientras el modo en que se aprovechan y transforman 
lo determina el factor cultural. El modo en que se 
establecen estas r('laclones entre los hombres y las 
plantas varía con el desarrollo histórico de un núcleo 
humano en una cierta localldad. 

El quehacer de la etnobotánlca, consiste en el 
estudio de las Interrelaciones que se establecen entre 
el hombre y las plantas en las dimensiones Uempo, 
medio ecológico y cultura (Hernández X., 1978). 

Los conocimientos acerca del aprovechamiento y 
modo de transformación de los recursos, ( y no sólo de 
Jos vegetales) se Integran, o pasan a formar parte de 
Ja cultura de los diferentes grupos humanos, y de este 
modo se puede decir que la cultura Implica la 
generación y acumulación de conocimientos que 
afectan el modo de ser, pensar y hacer de un grupo 
humano (Barrera, 1979). 

Hernández X., (1979) señala oue la adqui s ición de 
esos conocimi e ntos se manifi estan en dos niveles: 
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adquisición de conocl:núentos empíricos y adqulsJcJón 
de conocimientos científicos. ta adquisición de los 
conocimientos empíricos se genera por la actividad de 
prueba y error, proporcionando un amplio y profundo 
conocimiento de los aspectos físicos y biológicos del 
medio que permiten satisfacer las necesidades 
Inmediatas del hombre, permitiendo la elaboración de 
conceptos Ideológicos, son transmitidos de generación 
en generación, ya sea en forma oral o por Ja acción; 
el otro nivel de adquisición de conocimientos se 
enmarca en el desarrollo de la ciencia, generando 
conocimientos y tecnología en forma sistematizada. 

2.6 Unidades etnoecológlcas: 

El término unidad etnoecológlca (etno = etnia, 
grupo humano; ecología = olkos = casa o morada.) se 
ha conceptuallzado como un espacio geográfico en 
constante :Interacción con poblaciones humanas, 
para obtener de este productos satlsfactores de 
sus necesidades; dicha Interacción hombre-espacio 
geográfico se dá a dos niveles Jerarqulcamente 
diferentes; el nivel más simple es una relación de 
recolección, en donde el ser humano se limita a 
recoger ciertos productos o materias primas 
satlsfactoras de sus necesidades primarias o 
9ecundarlas. El segundo nivel, la relación especJe 
humana medio es más estrecha e Intensa, es una 
relación de producción donde se Invierte fuerza de 
trabajo, se aplican ciertas técnicas de producción, 
ciertos conocimientos, razonamientos o criterios. 

Tradicionalmente las unidades etnoecológlcas 
son consideradas en relación a como los grupos 
étnicos caracterizan y dividen sus zonas de 
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aprovecham i ento, así el llano, la pradera, el 
acahual, la barranca, son ejemplos de ellas. En el 
trabajo presente son la milpa, el huerto, el bosque 
y el matorral. 
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3.-ASPF.CTOS FlSlOGRAFICOS, SOOOECONOM1COS 
E HISTORJCOS DE AREA DE F.STIJDIO 

3.1 MedJo nat uraJ 
3.1.1 LocaJización geográfica. 

EJ Municipio de Nicolás Flores se encuentra en el 
Es tado de Hidalgo enclavado en las estribaciones de la 
cadena montañosa de la Sierra Madre Oriental 
denomJnada Sier ra Gorda, entre los 20? 43' y 20" 54' de 
latitud norte y entre 99" 06' y 99"' 15' de longitud oeste 
(figura J) y for ma parte del Norte del Valle del Mezquital, 
al Sur lo limita la Sierra de Juárez (figura 2). 

Limita al norte con el Municipio de Jacala, el sur 
con lxmiquilpan, al este con Cardona), al noreste con 
TiahuiJtepa y al oeste con ZJmapán. 

Cuenta con una extensión de 393 Km~ equivalente al 
18.06 " del área total del F.stado. 

El municipio se compone de 28 comunidades 
constituti v as que son: Villa Hermosa, Bocua, Dothú, 
Texcadhó, Iglesia Vieja, La Bonanza, Taxhal, Cerro de 
la Cruz, Santa Cruz, La Misión, Cerro Prieto, Pijay, 
Nicolás Flores, Jagüey, 2 da. Pilas, Las Piias, Puerto de 
Piedra, l.a taguna, El Pajladhí , Agua Limpia, La 
Oénega, el Aguacate, Santo Domingo, 1tatlaxco, Zoyatal, 
Las Milpas, VHJa Juá rez y El Cobre. 

3.1.2. Ge ología. 
La composición geológica del área de est udlo 

corresponde a formaciones Mesozoicas, encontrándose 
representaciones de los periodos del Cretácico inferior, 
y superior, a sí como del Ce nozoico en Jos periodos 
pleistoceno, mioceno y plioceno (figura 2). 

Dur<l nte la Era Mesozoica, en el Cretácico Inferior, 
las mas as d e agua que cubrían el continente , ganaron 
tierra por lo que la mayor parte del territorio quedó 
bajo un mar de poca profundidad. 
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En el Cretácico superior las áreas sumergidas 
ascendieron recobrando así su posición. 

La Era Cenozoica, se caracteriza por una Intensa 
actividad orogénlca. Los Plegamientos fracturaron la 
corteza terrestre y dejaron paso a los magmas 
Interiores que salieron al exterior modificando la 
superflcl e terrestre, deflnl en do así, el relieve 
accidentado actual . La reglón del Valle quedó 
convertida en tierra firme por el plegamiento y 
afallamlento de las capas marinas depositadas. 

Durante este período se formaron depósitos 
laguneros como las arcillas y areniscas de Xuchltlán ; 
también hubo extruclón de lava andesítlca y 
basáltica, como lo demuestran los cerros compuestos 
de rocas extruslvas y las corrientes de lava. En el 
Plioceno se formaron más sedimentos de origen 
terrestre, lagunero y volcánico (Müllerrled, 1939). 

Por otra parte, Segerstrom (1962) Indica diez 
formaciones existentes en el área de estudio (figura 2). 

Formación Las Trancas (JJt).- Las rocas más 
antlgüas que afloran son Jutltas y llmolltas calcáreas, 
11 geramente fllltlzadas, de color gris oscuro, con 
Intercalaciones de caliza arcillosa parcialmente 
pirltlzada y de capas delgadas de gruvaca y pedernal 
la unidad es poco resistente a Ja erosión con 
tendencia más bien a formar bajos topográficos. 

Por los fósiles colectados se sabe que pertenece al 
Portlandlano Medio y Superior del Jurásico. 

Formación Santuario (ksa).- Se compone de rocas 
calizas de color gris oscuro, con grandes 
concreciones calcáreas e Intercalaciones de 
calcarenlta, lutlta flJítlca y grauvaca. Estas rocas se 
distinguen por su gran proporción de carbonato de 
calcio con la presencia de capas gruesas de 
calcarenlta, como por la ausencia de pedernal. 

16 



t'J' 10 ' 

'"'• t- '-

20' io·+-
~o· 

17 

FORMAOONES GEOLOGICAS 

·n• 'º' 
1 

""º' 

·-· ' ___ _ ___.¡_....,.~· 

1 ."º"' í t O: l '. · 

Z CAJ.OOllA• 

} llMIOU i tPA"' 

1 C(RRO JUflllll 

11 CLRRO l\IN((A 

11 1 C[RllQ NOAC~ I 

1 V Cl RkO C.Ul1Y1 H 

Y C[Rl<O BLANCO 

uc..u....J. f '. 100000 

~ 
• 1 11.&... 

Figo• 4 . 2. f'ormadone!I geológlca!!I. La parte !!luperlor 
corre!!lponde a la zona de e!!ltudlo.. Puede ob!tervar!!le la 
Sierra de Juárez romo referencia. ll!tÍ como la cabecera 
del Munl~lplo Nlcolá9 Flore!!I y la!t comunldade!!I de 
TaxbaJ y La Bonanza. 



Esta formación es poco resistente a Ja erosión y, 
por eJ banco de fósiles que afJora a 1 Km. de 
distancia al norte del pob1ado de Santuario, se sabe 
que pertenece a la época Valanglnlana o a Ja época 
Hauterlv1ana temprana, ambas del Cretáclco. 

Formación Soyatal (Ks) .- F.stá integrada por caliza 
arcillosa de coJor gris oscuro y en capas de espesor 
mediano a delgado, sin pedernal. En la localidad 
típica consiste de conglomerados calizos, capas calizas 
de grano más fino y lutJtas caJcáreas, con aumento 
de lutltas en las partes superiores. 

Esta formación es medianamente resistente a la 
erosión y, por los fósiles colectados se sabe que 
pertenece al Conlaclano Inferior del Cretácico. 

Formaciones Mexcala y Méndez (Km).- Están 
constituídas por limolitas calcáreas, margas con 
areniscas y delgadas capas calizas Intercaladas, las 
formaciones son poco resistentes a la erosión y tienden 
a formar valles drenados por ríos subsecuentes. 

Por los fósiles recolectados se sabe que la 
f ormaclón Mexcala abarca del Conlaclano Inferior, 
posiblemente hasta el Maestrlchtlano en su localidad 
típica y la formación Mendez del Campanlano al 
Maestrichtlano, ambas de Cretáclco. 

Formación Ta.rango (Tt).- Son depósitos elásticos de 
relleno, con lentes de caliza lacustre, ampliamente 
dispersos y localmente cubiertos o Intercalados por 
corrientes de basalto. Aunque no se han encontrado 
fósiles de esta formación, se deduce por su posición 
estratigráfica y por medio de evidencias geomórflcas 
que la edad es del Plioceno Superior o posiblemente de la 
parte basal del Pleistoceno, pertenecientes al terciario. 

Grupo Pachuca (Tpv).- Está constituído por 
rocas volcánicas, lntruslonadas, alteradas 
hldrotermalmente y mineralizadas, que subyacen a las 
corrientes de rlolltas en la sierra de Pachuca; en la 
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sierra de Juárez aflora un espeso1· de riolita y 
andesita. Por los fósl1 es encontrados se dice que 
pertenecen probablemente al Terciario Inferior. 

Grupo San Juan (Tsj).- Consiste en tobas y lavas 
basálticas y conglomerados volcánicos que en parte 
contienen guijas y guijarros de andesitas y rlolltas más 
antigüas. El grupo queda Integrado por corrientes de 
basalto y andesita que sobreyacen a rocas volcánicas 
más antlgüas, con discordancia erocional. 

Por sus relaciones estratigráficas a otras rocas se 
deduce que la edad de este grupo pertenece al 
Terciario. 

Caliza El Doctor (Ked).- Calizas relativamente puras 
de textura variada y con o sin lentes de pedernal, 
intercalaciones de dolomita y capas delgadas de 
lutita. El banco lxmiquilpan es una masa de esta 
caHza situado en la sierra Juárez, de color más 
oscuro y contenido pedernal. 

La formación es muy resistente a la erosión y 
tiende a formar cantiles durante la etapa de Juventud 
en el ciclo de erosión, o altas montañas 
arredondeadas durante la etapa de madurez. Los restos 
fósiles encontrados en estas rocas hacen suponer que 
la formación es en gran parte del Albiano Medio al 
Cenomanlano Inferior, en el Cretác1co. 

DepósUos elásticos del Pleistoceno y Reciente (Qc).
Las laderas y la mayor parte de los pisos de los 
vaHes abiertos que se hallan alrededor de la cuenca 
cerrada de México están cubiertos por aluvión 
cuaternario. Los sedimentos elásticos Incluyen limos, 
arcillas, arenas y cenizas, que fueron depositados en 
lagunas y en sus márgenes (Cuenca de México), así 
como aluvión (valles de ríos), conglomerado, talud y 
otros materiales derivados localmente y transportados 
cortas distancias (laderas de montañas). 
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Hay evaporitas interestratificadas con las cepas 
lacustres; eJ ca11che puede presentarse en Ja capa 
superficial de cualquier tipo de material elástico. Se 
han encontrado restos de mamíferos, reptiles y aves 
de edad plelstocénica superior. 

Basalto (Qb ).- Son las rocas ígneas extruslvas 
general mente de color oscuro; flujos ligeros de 
basalto, algunos de los cuales pueden estar 
relacionados directamente a conos y otros techos 
extrus lvos o sitios de extrusión suave de lava, están 
dlstribuídos ampliamente hacia el oeste y el norte, 
especialmente a lo largo de los valles de los ríos 
Tula y Alfajayucan. El río está cortado en su mayor 
parte por la formación Tarango y hacia el norte está 
bordeado por remanentes de flujos de basalto cerca 
del Tajo de NochJstongo ubicado a 70 Km. de 
lxmiquilpan; el río se debilita en las orillas de uno 
de estos flujos en El Salto, Hgo. 

Los remanentes parecen semejar terrazas en cuatro 
distintos niveles sobre uno o ambos lados del río a 
lo largo de los cursos más bajos de algunos de sus 
tributarlos; los son dtscontínuos, y los basaJtos no 
están claramente intercalados con los depósitos 
elásticos. 

3.1.3 Orografía. 
Donde termina el Valle del Mezquital y comienza 

la sierra, atraviesa una columna de oriente a 
poniente, que va de los límites Sureste del Municipio 
de Nicolás Flores hasta Zlmapán, pasando por las 
partes altas de la Bonanza, el Texcadhó, Bocua, 
Iglesia Vieja y Villa Hermosa. De ésta columna 
montañosa, salen una serie de ramales que se 
extienden de suroeste a noreste, de sur a norte y de 
este a oeste; los cerros que descienden de oriente a 
poniente terminan donde atavlesan aquellos que 
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parten de sur a norte o de sureste a noreste, 
sJempre separados por barrancas profundas, caudales 
hJdrográflcos de ésta región. 

Todo este conjunto de montañas contituyen las 
últimas barreras que bloquean el paso de los aires 
húmedos y de las nubes hacia el Valle del MezquJtal, 
razón de orJgen de las zonas áridas de este Valle. 

La SJerra de Juárez, que constJtuye el HmJte sur 
del Municipio de Nicolás Flores viene siendo el 
contrafuerte de la Sierra de Pachuca y entronca con 
los cerros de Santuario, culmina en el cerro de 
Juárez y se liga con la ~derrJta de San JuanJco entre 
las elevaciones más Importantes de éste complejo 
destacan los cerros Boludo o Noacrl (3 100 m), Juárez 
(3 000 m), La Muñeca (2 800 m) y Cuxmayé (2 800 m). 

El contrafuerte septentrional de la Sierra de Juárez 
(San Clemente - Cerro de Juárez) se enlaza con los 
contrafuertes de las sierras de Zimapán y La 
Encarnación que limitan claramente las regiones 
semlárJdas. 

En las laderas occidentales de las cumbres de éstas 
sierras las cuales son una continuación de la SJerra de 
Pachuca se encuentran entre otros los pueblos de 
Bonanza, Texcadhó, Bocuá, Iglesia Vieja, Tax hai, VHla 
Hermosa, Nicolás Flores, La Laguna, Tepozán y ZoyataJ; 
en las laderas orientales, que son las más húmedas se 
encuentran otros pueblos que no son parte del 
Municipio de Nicolás Flores, como Potrero, Tedrá Tlnqul 
y la Mesa entre otros. 

3.1.4. Olma 
Dado los rasgos topográficos de este Municipio, 

abarca un gradiente de alturas que van desde los 
1 000 a 2 500 m.s.n.m. ; esta característica aunada a las 
orientaciones de los cerros, propicia la existencia de 
varios tipos de climas, desde el semlfrío de las 

21 



montañas, hasta los templados de la vega de los 
arroyos en las partes más bajas. El clima semifrio se 
caracteriza po.r tener inviernos fríos con presencia de 
nevadas y heladas; otoños fríos nebulosos; veranos 
IJuviosos y primaveras frescas con circulación de aire. 
Este clima se presenta en en las cumbres montañosas 
donde se desarollan Jos bosques de pino- encJ no. 

A medida que se descJende en altura, el frío se 
reduce en intensidad y puede hablarse ya de un clima 
intermedio que es el templado; paralelamente, la 
vegetación de encino cede lugar al bosque de em~bros 
y a ciertas variantes de Ja vegetación definida como 
matorral subespinoso, en estas condiciones ya no se 
presentan las nevadas en el invierno, pero sí hay 
heladas; no es común la incidencia de neblinas, ni es 
frecuente la precipitación en forma de chipi-chlpl como 
ocurre en las partes altas durante el Otoño e Invierno. 

Las partes más bajas se caracterizan por Ja 
ausencia de heladas y por las temperaturas medias, 
altas, pl'oplciando la práctica de una agrlcult ura 
constante durante todo el año, Incluyendo el manejo de 
diversos árboles frutales perennifollos. 

De acuerdo con la escala de Koppen modificada por 
García (1973) el tipo cllmátlco que corresponde a la 
zona de estudio en el templado seco, con lluvias de 
verano (85). En su mayor parte la reglón tiene el 
subtipo climático BS1, que es el menos seco de los BS 
y se caracteriza por tener un coeficiente de P/T 
mayor al valor crítico de 22.9 y una temperatura 
media anual de 12° a te•c. (con temperaturas mayores 
de t8ºC en el mes más cálido y de -3° a t8°C en el mes 
más frío). Ademá.~ se presenta el subtipo BSo, el cual 
es el más seco de los BS, ya que su coeficiente de P/T 
es menor a el valor crítico 22.9 y su temperatura 
media anual es de 18° a 22° C. Registrándose 
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temperaturas mayores de 18°C en el mes más calldo y 
menores de 18°C e n el mes más frío (ver cuadl'o 1). 

l.a variación térmica diaria alcanza un valor 
máximo de 27.5 e y las ocilaclones de las temperaturas 
medias mensuales son de entre 4°y 7° C. 

La marcha anual de la temperatura es del tipo 
ganges, ya que el mes más cálido se presenta antes 
del solsticio de verano y de la temporada de lluvias. 

Se presentan dos perlódos de máxima presipltación, 
uno en jullo y el otro en septiembre. El primero se 
debe a Jos vientos alisios provenientes del NF., 
mientras que el segundo está en conexión con 
fenómenos ciclónicos originados en el caribe o en el 
Golf o de México que desplazan masas de al re húmedo 
hacia el NW. 

Respecto a Ja precipitación p1uvia1, no es posible 
especificar Ja cantidad que cae al año, ni establecer 
dJferencJas muy confiables entre un lugar y otro; pero 
se registre una precipitación pluvial que oscl1a de 4-00 
a 600 mi. en las partes sotavento donde se desarrol1a 
Ja vegetación matorral y de 800 a 1 000 mi. en las 
montañas de barlovento con vegetación de pino- encino 
y bosque latifoliado montañO!'iO. 

3.t.5. Suelos 
Los suelos que existen en la zona de estudio 

también son heterogéneos; hay grandes variaciones, 
según Ja clasificación de Ja F.A.O. se han Identificado 
para la zona de estudio las siguientes: 

Fluyiasoles calcáricos. Estos se distribuyen en zonas 
de depresión por donde pasa el agua de escurrentía de 
las dt versas elevaciones adyacentes, son de relieve 
plano y general mene P, estan dedicados a la agricultura. 
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Be¡iosoles calcáricos. Se ubican sobre declives, 
taludes y lomerlos de relieve ondulado e inclinado. La 
cubierta vegetal generalmente está dominada por 
matorrales espinosos craslcaules. Algunas zonas se han 
Incorporado a la agricultura de riego y otras de 
temporal. El uso pecuario es común en estos suelos, 
actividad que se realtza con ganado caprino 
principalmente. Su consistencia y su textura los hace 
muy suceptlbles a la erosión. 
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Feozems calcárlcos y hápJJcos. Se localizan en 
geof ormas de laderas, cerros, lomas y terrazas con un 
relieve que va de plano a Inclinado, sobre diversos 
tipos de rocas como las calizas, andesitas o sedimentos 
elásticos. Su uso es variado, sin embargo la agricultura 
de riego y temporal ocupan un alto porcentaje, aunque 
también son Importantes las superficies ocupadas por 
diversos tipos de matorrales y bosques. Los feozems · 
calcárlcos en particular, tienen en el .subsuelo un 
tepetate cálcico (petrocálcico) que en varios casos es 
una llmltante ;Importante en las labores agrícolas. 

J.eptosoles rendzínlcos, móllcos y líticos. Se les 
encuentra sobre geof ormas de media y alta montaña 
sobre declives, crestas y picos con relieves Inclinados. 
Las rocas basales son muy diversas, se encuentran 
andesitas, basaltos, riolltas, calizas y lutltas. Tienen 
una amplia distribución y sostienen la mayoría de Jos 
ecosistemas naturales de la zona. La profundidad y el 
relieve son las principales limitantes para el uso 
agrícola y pecuario. 



Antrosoles cumúllcas, árJcos y úrblcos. Se presentan 
sobre relieves planos, en el fondo de los valles, con 
un substrato bas-al formado principalmente por 
sedimentos elásticos del terciario y recientes. 

Su uso es la agricultura y para el desarrollo 
urbano e lndmtrlal. 

Tradicionalmente los habitantes de la reglón 
han establecido una clasificación empírica de los 
suelos. 

3.t.15.t. Clasificación tradicional de los suelos, 
en el Municipio de Nicolás Flores, Hidalgo. 

Cuadro J 

Por el color: 
Nombre 
Autóctono 
-Tax-hal 
- Bo-hal 
- Deng-hal 

Por la 
- Bomu- hal 
- Pe-hal 
-Xang-dó 

Significado 

· ( tierra blanca ) 
( tierra negra ) 
( tierra rojiza ) 

textura: 
( tierra arenosa ) 
( tierra pegajosa ) 
( tierra pedregosa) 

Por la profundidad: 
- XI- hal (tierra delgada) 
- Cca-hal ( tierra profunda ) 

Caraterístlcas de cada tipo de suelo: 
- Tax-hal: tax .. blanco, hal • tierra; este suelo 

generalmente se encuentra en las montañas donde se 
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desarollan los bosques de pino-encino o la vegetación 
secundaria de escobas (Baccharis conferta) posee una 
profundidad superior de 70 cm. dependiendo de la 
pendiente del terreno; en un corte vertlcaJ se 
distinguen tres capas, una superficial orgánica de 6 a 
8 cm.; la segunda capa es de un color claro con 
tendencia a amarillo, en esta se presenta la mayor 
cantidad de ralees y es de textura areno-arcillosa; la 
tercera capa que se observa en este suelo, es aun más 
clara y con mayor proporción de arcilla, es más 
pegajoso. 

Estos suelos tienen alta capacidad de conservar Ja 
humedad, pero son suceptibles a la erosión cuando se 
utmzan para Ja agricultura. 

- Bo bal : bo = negro; hai = tierra; estos suelos no 
son importantes en esta reglón puesto que son 
escasos; generalmente son suelos arclllosos y delgados, 
fértiles y apreciados para los cuJti vos agrícolas. 

- Deng-hal : deng = rojo; los suelos rojizos también 
existen en ciertas partes de las montañas; son de 
textura arcllJosa muy suceptlble a la erosión. 

- Bomu-hal: bomu = arena; los suelos arenosos son 
particularmente importantes en las laderas, ya que 
permiten la práctica de la agricultura y la infiltración 
de agua de Ja precipitación. 

- Pe-hai; pe = pegajoso; todos los suelos 
mencionados hasta el momento exepto el "bomu-hal" se 
catalogan dentro de esta clasificación. ya que son 
arclllosos y fornan lodasales en temporadas de lluvias, 
y terrones en épocas de sequía. 
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- X1-hal; xi = delgado; son suelos bastante someros, 
no mayor 20 cm. de profundidad, generalmente son de 
color pardo, de textura arciJlosa. cuando están secos se 
parten formando grietas, y cuando están mojados son 
pegajosos. Generalmente estos suelos se encuentran 
sobre tepetate o rocas caJJzas; normalmente estos 
suelos se encuentran en las partes bajas de ple de 
montaña; no son aptos para la agricultura, más sin 
embargo se utilizan pa1·a este fío. 

- Cca - hal: cea = ·contiene, poseé; se le dá este 
nombre a los suelos ricos en materia orgánica y con 
una profundidad mayor de 30 cm. Se locall:f.an en las 
superficJes de los abanicos aluviales, parte baja de las 
laderas, ple de monte y principalmente en planicies. 
Son faborables para la agricultura. 
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- Xang-dó; xangdó = pedregal; en algunas partes del 
municipio, hay suelos bastante profundos y ricos en 
materia orgánJca; generalmente estos suelos tJenen 
una profundidad mayor de un metro, con textura 
areno- limoso o areno-arcilloso; pero la característica 
principal es la presencia de rocas en forma de grava, . 
lo cual evita en gran manera la erosión y conserva la 
humedad. 

3.1.6 Hidrografía: 
En las partes meridionales de VHla Hermosa se 

orl~ina una corriente de agua que desciende hacia el 
norte, a su paso va recogiendo las aguas que bajan d e 
oriente a poniente (arroyo shanñe y desthee); al sur 
de Nicolás Flores frente a la comunidad de Sta. Cru:.t., 
el arroyo mencionado s e une con otro que baja de 
Texcadho; más al norte se encuentra con aquel que 



desciende de Pijay y continua para unirse con los 
arroyos de Agua Limpia para formar un solo riachuelo 
que desemboca en el rio Amajac. 

3.t.7. Fauna: 
"Los venados bajaban del monte y cruzaban en 

grupo por la plaza de Sta. María" (Carrasco, 1950) esta 
es una versión que testifica la abundancia de fauna 
slvestre en otros tiempos; sin embargo conforme el 
hombre a extendido sus dominios sobre la naturaleza, 
alterando la vegetación primaria y en general el 
equilibrio ecológico, los habltats de los animales 
silvestres se han restringido a las cumbres más altas 
de las montañas, peñascos, laderas y cañadas 
inaccesibles para el ser humano; la cacería aunque no 
es una actividad relevante si Influye en el proceso de 
extinción de la fauna silvestre, debido a que 
actualmente se hace de manera Indiscriminada en 
cuanto a sexo, edad, número y periodo reproductivo 
por hombres que migran del Municipio a los E.U.A. y 
regresan por temporadas con otras costumbres, medios 
y "necesidades". 

Sin embargo, la fauna sigue siendo abundante y 
diversa; existen una gran cantidad de reptiles, aves, 
mamíferos, y un gran diversidad de Insectos. 

La fauna es de gran Importancia económica y de 
muchos atributos culturales dentro de la población de 
este Municipio; económicamente parte de la fauna es 
consld erada como nociva por los habitantes del 
Municipio ya que muchas especies son plagas serlas 
de los cultivos causando daños severos en algunas de 
las fases fenológicas; muchas aves extraen las semillas 
de la siembra antes de Ja emergencia, por ejemplo el 
tordo "tudd'; otras aves se encargan de desgranar la 
mazorca o vainas de las plantas, ejemplo el pajaro 
azul "shlke", las palomas, etc.; algunas más picotean y 
despulpan Jos frutos de muchos árboles. 
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Los tejones, Jas ardl11as, las liebres son plagas 
muy perjudiciales a la agJcultura. Algunos animales 
causan daños indirectos a los cultivos corno Ja 
tuza. ta homiga arriera es motivo de preocupación 
para los campesinos de la parte baja caliente, por 
su parte Jos coyotes, zorras, águJlas y gavilanes 
representan una seria amenaza para los animales 
domést leos ~ Estas son Jas razones por las que se 
da la cacería, en Ja mayoría de Jas ocasiones por 
Jas personas que vi ve n permanentemente en el 
Municipio. Cabe aclarar que la caza la realizan con 
palos, piedras y trampas rudimentarias, y no con 
otros instrumentos como en el caso de la gente 
que regresa del extranjero. 

No obstante, los residentes del Municipio 
reconocen beneficios de la fauna: hay especies 
depredadoras de plagas agrícolas; muchas son 
medicinales (tlacuache. arrnadlllo, ardilla etc. ), 
algunas otras cumplen funciones de limpieza como 
el zopilote o como el armadillo cuya coraza resulta 
ser un Instrumento bastante efectivo para Ja 
siembra. 

Dentro de Jos rasgos culturales de Ja población, 
Ja fauna adquiere un significado importante, 
pues se le atribuyen cualidades preflgurativas, 
se cree que algunos animales poseen el dón de 
poder presagiar el mal, tal es el caso de la 
1 e chuza, e 1 correca mi nos, Ja onza , eJ t eco) ot e, 
Ja zorra etc. El conejo es símbolo de bienestar y 
suerte. 

Entre Ja fauna del Municipio de Nicolás Flores, 
Hidalgo, se encuentra: 



Cuadro 11 : Fauna del Munlcl lo de Nlcolas Flores fl o. 
Nombre Nombre Nombre 
Común Autóctono CJentíf1co 

Coyote nuño 
Zorra haho" 
Zorrlllo ñal " 
Tejón '' tzadha · 
Cacomixtle "tsisfl ' 
Ardilla "mina " 
Gato Monté "metr J" 
Liebre "banjua" 
Armadillo "nquinjua" 
Venado "fandho" 
Lechuza "puxjuaf" 
Tecolote "tucru" 
Gavilán "xaha" 
Aguila "nxuni" 
Cuervo "cá" 
Zopilote "padá" 
Correcamino ºpul! 

3.1.8 Vegetación 

.úwJ:i Jatraos 
Urocyon cjnereoar&'enteus 
Mepbltls macroura 
Taxldea taxus 
Bassariscus astutus 
Sciurus aureo&'as te r 
L.laJs. ruf us 
Le_pus caJloti s 
Dasypus noyemclnctus 
Odocolleus yir&"inianus 
01.us. ..as1il 
GJaucidl um brasllianum 
Acci_piter COQJ>ertl 
AKulla chrisaetos 
Cor1111s corax 
Cathartes rn. 
Geococcjx caltfornlanus. 

Entre los cerros altos y barrancas profundas de Ja 
abrupta serranía donde se encuentra el Munlci pio de 
Nicolás Flores, aún existe una enorme diversidad de 
especies vegetales distribuidas en una forma tan 
compleja en el espacio y en el tiempo que se podría 
describir en términos simples como una vegetación 
exuberante. 

La altitud e s el factor más determinante de e s ' a 
complejidad florística, más no es el único, puesto que 
la conformación topográfica origina condiciones de 
mlcroambientes en áreas dispersas, por efecto de la 
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incidencia de Ja 1 uz. Ja exposición a las bl'isas y a Jas 
neblinas. Aunado a ello, el material geológico, los 
-,uelos y la hidrografía también influyen en la 
existencia de esta varlabJJldad vegetal. 

:\lo es objeto de ésa e trabajo el d esc ifrar todos los 
fenómenos que rigen el mundo de la vegetaciún, ni 
describir por completo las particularidades de esta 
maraña fJorístlca y mucho menos enumerar todas las 
especies vegetales existentes en esa región. 

F.ste apartado se llmittt a IA desc ripción general d e 
cada una de las comuni~ades vegetales delimitadas a 
grandes rasgos, mencionando Jas especies vegetales 
más abundantes, y las que de alguna u otra forma 
son importantes para el ser humano; así pues en esta 
zona se delimitaron seis c omunidades vegetales 
(Miranda llernández X 1963 . 

~~~~~--~~~--~ 

:u.s.t.- Bosque de pino-encino. 
3.1.8.2.- Bosque de encino. 
3.t.8.3.- Bosque Jatifoliado montañoso. 
3.t.8.4.- Bosque de enebros. 
3.1.8.5.- Marorral subesplnos o. 
3.1.8.6.- Vegetacion secundaria con 

blación de escoba 
Cuadro m : Comunidades vegetales de Ni colás Flores. 

3.1.8.1. Bosque de pino-e nci no. 
Es una vegetación de las cumbres montañosas 

superior a Jos 2 000 m.s.n .m.; f' s t a comunidad está 
formada por un es trato arbóreo donde sobresale por 
su a ltura el pino (NJ.lus teocfil.e.) ; bajo este primer 
nivel Sf' fmcu entran las copAs de los encinos de hojas 
anchas y angos ta s, entre las cuales se puede 
mencio nar l as s Jgulentes especies: Ouercus rugosa 
Quercus mexicana. Quercus crassifolla, Quercus affinls. 

FJ PstrAto arbusti vo es escaso en la mayoría dP. las 
ocas ionrs y se compone g e neralmrnte por especies de 
l a fa m 1 J 1 a e o m po s ita e y e n f o 1· m a d 1 s pe r s a s e 
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desarrolla el arbusto llamado "nthashl" (Arbuh1s 
xalapepslsl. Las plantas herbáceas también son 
limitadas, entre las cuales están, al pasto que crece en 
manchones (MuhlepberlJIA duhla), la planta arrosetada 
conocida como "shaf al" (EryplJlum deppmu111Q1l, el cal"clo 
santo (Clrslnm ehremberlJIO, y hay también algunas 
especies de helechos y mmgos. 

3.1.8.2. Bosque de encino. 
A medida que se desciende de la coUna, el pino 

cede Jugar al encino y el bosque de pino-encino se 
torna un bosque con predominancia de encinos, abunda 
en ciertas partes la especie de Quereos afflph1. en 
otras el Quercus cruslfolla asociados con Quercm1 
rnlJO:HL y Quercm1 mexlcapa. Entre las especies que 
componen el estrato arbustivo se encuentran las 
siguientes: Arbutm xalapeml& Senecto ascheo.borntaous 
"dankant", Baccharls heterophylla. El estrato herbáceo 
se constituye por varias especies de helechos y otras 
especies vegetales tales como: "nmohuanñedhl" (Stevta 
JoruJlepslsl, poleo (Hedeoma palmero, "shafal" 
(ErynlJlum deJIJ)Mpnml. 

3. t.8.3. Bosque latlf ollado montañoso. 
Esta comunidad vegetal se desarrolla en los lugares 

más húmedos, entre las cañadas protegidas de la alta 
Insolación, en las laderas expuestas a los aires 
húmedos; con frecuencia se correlaciona con suelos 
pedregosos areno-limosos, profundos. Entre las 
comunidades vegetales existentes en esta reglón, ésta 
suele ser la de mayor diversidad y la más completa 
en su distribución vertical. Está formado por un 
estrato arbóreo constituido por una mezcla heterogénea 
de encinos y otras especies como: la nuez cimarrón 
Uu1ilam1 molllsl, el "conl" (I.lllil mextcaoo), el "dudadí" 



«Oethra mexlMM>. el "doprl" CCrataeam bormmoMl. 
El estrato arbustivo se subdivide a su vm en varios 

subestratos según la altura de las plantas; las especies 
que lo conforman son bastantes entre las que se 
pueden señalar. 

Gorrya Jaurtfolla Garrlaceae 
Commt dtsctflora Conaceae 
Ceanothus coerule1as Rhamnaceae 
l.ltsy sl•UCMCens Lauraceae 
Berberts zhnapana Berberldaceae 
r.ormas excelsa Cornaceae 
Bacdla•ts heterQJlhylla Composltae 
Acalypba docta Euforblaceae 
CoJubrhM srea:aJJ RhamnaCeae 
Senecto MChenborntaous Compusltae 

"boza" 
111D8.dm'' 

"sbabo-zá" 
laurel 

"baxí" 

El estrato herbáceo está constituido por un 
sinnúmero de especies de las famlUas. Composltae. 
BromeUaceae. Fabaceae. Cr89Sulaceae y Lablatae. 

Abundan en esta vegetación los helechos, musgos y 
líquenes; también son comunes las plantas trepadoras. 
entre éstas últimas se puede citar el "obshl" UlJ.tt.s. 
vintfera>. y el "junl-mayo" COematts dlolcal. 

Se desarollan además las plantas epífltas como la 
especie denominada "ndaxta" CHelloeereus spec:losus>. 

3.1.8.4. Bosque de enebros. 
El enebro o "xaza" U1mlperm flacctdal es un árbol que 

alcanza alturas que van de 8 a 10 m; suele prosperar 
como sucesión en ciertas partes. en otras partes se 
mmcla con el encino e Incluso con pino teooote y pino 
piñonero CPtnus 11tnceana y P. cembroldes): en 
las partes más bajas se asocia con hulzache 
CAcacla farnestanal y/o con Quereos JIOlymorJlha. El 
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bosque de ene bros suele prosperar más al ple de la 
serranía entre la vegetación matorral y el bosque de 
encino, esta comunidad vegetal es abierta, la distancia 
entre los árboles es variable, pero regularmente mayor 
de 3 m. Donde el bosque de enebros es puro, sin 
mezcla de otros árboles, el estrato arbóreo es 
uniforme. El estrato arbustivo varía de un paraje a 
otro, a veces su presencia es escasa; en ciertos parajes 
se constituye de escobas "baxl" (Baccbarls conferta) e n 
otras pa r tes el "danchl z a " (Dodooaea viscosa) e s e l 
componente de dicho estrato; entre otras es pecies 
comunes del mismo es trato podemos citar el membrillo 
(Cydonia oblonga>. 

La abundancia o escasez del estrato herbáceo es 
Inversamente proporcional a la abundancia o escasez 
del estrato arbustivo. Donde el desarrollo de arbustos 
es escaso, se compensa con una población densa de 
plantas herbáceas, generalmente pastos; la superficie 
del suelo de los bosques de enebro se cubre casi 
totalmente por un musgo color verde limón 
(Pleurocbaete squarrosa>; También existen las plantas 
epífltas tales como el "xuguf" (Tlllandsla usneoldes>, 
pata de gallo (JUlandsia prodl¡rlosal. 

3. t.8.S. Vegetación matorral subespinoso. 
Es una vegetación densa, baja, con altura media 

no mayor de 7 m.; se desarroJJa en partes b a jas 
menores de t 800 m.s.n.m.; sobre suelos someros 
calcáreos a veces con afloramiento de tepetate o roca 
madre. l.a composición florístlca de esta vegetación 
varía de un lugar a otro; pero de manera general se 
caracteriza por Ja presencia de leguminosas entre 
las que se tienen, el guaje (l.eucaena esculenta 
y L. cuspidata), hulzache (Acacia farnesiana), 
mezquite <Prosopis juliflora), e n ci e rtos lugares 



se presenta el "babi" (Yucca filifera). 

Entre otras especies arbustivas que constituyen la 
di versldad florístlca de esta vegetación están las 
siguientes: 

- Lonchocarpus ruao:ms 
- DaJea bl color 
- Pistada mexicana 
- Ey5enhardtla poUstachya 
- lndl &ofera 5uffruUcosa 
- Tecoma st.am 
- Montan08 ¡uandlflora 
- Hy))U5 aJblda 
- Solanum yerhlisclfoUum 
- Turnera dJffmta 
- Kramerla cytJ5oldes 
- Dodonaea vl5cosa 
- Der..atropi5 bicolor 
- HeUetta paryifoUa 

LegumJ nosae 
LegumJnosae 
Anacardiaceae 
LegumJnosae 
LegumJ nosae 
Blgnoniaceae 
Composltae 
Verbenaceae 
Solanaceae 
Turneraceae 
Legumlnosae 
Sapindaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 

Otras especies abundantes de esta vegetación son: 

- Myrt1J1oeactu5 11eometrizans 
- Mave Jechu11ullla 
- TIUand5la recurvata 
- HechUa g;Jomerata 
- J>MyUrlon Jon&IMlmum 

cactaceae 
Amaryllidaceae 
Bromellaceae 
Bromeliaceae 
Uliaceae 

Las ·especies herbáceas son Igualmente abundantes. 
Esta vegetación se le denomina en lengua ñhanñhu 

"pandapo" (pa = caliente, ndapo = vegetal), o sea 
vegetación caliente. 

:l5 



3. t.8.6. Vegetación secundarla con población 
de escobes: Baccborts oonferta, "baxJ". 

Antiguamente se daba en esta reglón un sistema de 
producción agrícola similar a la l'O'Za-tumba y quema. 
en él cual, la gente derribaba ext enslones 
considerables de bosques vírgenes y los quemaban 
para darle mayor fertllldad a los suelos, luego los 
cultivaban por uno o dos años para pasar a explotar 
nuevas áreas de bosques cllmax, de esta manera 
deforestaron grandes superficies. 

Algunas áreas de éstas zonas, se encuentran 
actualmente erosionadas, otras ya están en proceso de 
ref orestaclón natural como lo muestra la vegetación 
compuesta por escobas fBoccbarts confertal. La escoba 
es una planta arbustiva provista de un follaje denso, 
llega a medir hasta USO mts. de altura, esta planta se 
utlllza para barrer de ahl su nombre; también es 
Importante como planta melífera. 

La vegetación formada por escobas, es de 
suceslón,crece después de una vegetación herbácea o 
arbustiva de especies anuales o blanuales, y precede al 
bosque de enebros en alturas superiores de 1 800 
m.s.n.m. 

La comunidad formada por escobas, es una 
vegetación baja muy densa, cuya altura media es 
menor de 2 m. 

Así la vegetación del Municipio, se circunscribe 
como es obvio a la vegetación del Valle del Mezquital. 

De acuerdo con Velasco y Ojeda (1989), la cubierta 
vegetal del Valle del Mezquital y por ende la de la 
vegetacl6n del Municipio de Nicolás flores, al Igual que 
la de otras zonas semlárldas del País, presenta una 
gran variedad de formas de vida, fisonomía y especies 
(figura 3). 
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Bosque de Pinus cembrci de s 

Matorra 1 
de Fougueria 

Bosque bajo de Jun iperus 

Matorral des ~ rtico calclcola 

Mdtorra 1 de Matorral de Sop~or a 

Agave l ec~uou illa Vegetación Ripar ia 

Figura 3. Resumen de Ja vegetación del 
Valle de1 Mezquital ligo. (Basada en Ojeda y Velasco, 
1989) 
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Las diversas comunidades que const Hu yen la 
vegetación de la reglón tiene una cobertura poco 
densa y fisonómicamente estan dominadas por arbustos 
arborescentes y árboles pequeños, pertenecientes a 
especies que tienen algunas de las siguientes 
adaptaciones a la aridez : suculencla de tallos y hojas, 
reducción de Ja superficie transpirante, hojas caducas, 
hojas provistas de una capa resinosa, presencia de 
espinas y gran desarrollo del sistema radical. 

También podemos notar tal y como se ha 
demostrado a nivel mundial que a medida que 
disminuye la temperatura y Ja precipitación, el número 
de especies de árboles decrece y que el número de 
estratos disminuye, dentro de una misma región
latltudlnal a med1da que disminuye la humedad. 

La temperatura y la humedad del af re y sus 
variaciones causan dif erenclas notables en la 
flsonomla de la vegetación. Los fuertes vientos de las 
colinas expuestas producen una apariencia de poda 
general en el lado de barlovento y un crecimiento 
general hacia el sotavento (Holdrldge, 1979). Debido a 
que en esta última zona el viento pasa con mucha 
humedad, permite el establecimiento de árboles de 
gran talla y a la reglón del barlovento los vientos 
IJegan casi secos impidiendo en muchos casos que 
prosperen plantas altas. 

Al parecer la humedad también gobierna en parte la 
estatura de algunas especies arborecentes, como en el 
caso .de los mezquites, que crecen más en Jos valles, 
que en las laderas, debido a que en las zonas planas 
el suelo es más profundo y la cantidad de agua 
disponible es más abundante, que en los lugares con 
pendientes pronunciadas. 

Un cambio brusco en el sustrato geológíco, tiende a 
provocar un cambio repentino en la fisonomía de la 



vegetación, ya que dicha modificación puede provocar 
limitaciones ambientales, para por lo menos 
una de las f ormas de vida dominantes. En 
general la gran diversidad de ambientes que se 
presentan en Ja zona de estudio, hacen factible 
encontrar mucha s variacJones fisonómicas de la 
vegetación. 

Las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, 
constituyen las principales fuentes de d estrucción 
de las c o munidades vegetales como medio para 
.satisfacer las nece~ldades baslcas. 
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Otro factor importante en este mismo sentido e s 
la creación de canales de riego, que han ampliado 
significativamente las fronte r as de las tierras de 
cultivo a costa del desmonte de la vegetación 
original, de Ja cual en muchos Jugares del Municipio 
quedan relJctos que sobresalen en medio de Jos 
cultivos. 

La fisonomía de las comunidades vegetales también 
se ve afectada por el pastoreo, ya que el ganado 
selectl vamente va consumiendo el pequeño grupo de 
plantas, disminuyendo sus poblaciones y favoreciendo 
el desarrollo de las especies poco palatables o de 
plantas invasoras, que llegan a ocupar Jos sitios 
abiertos. 

Y por último, casi todas las comunidades de la 
vegetación natural están sujetas una explotación no 
comercial encaminada a diversos fines entre Jos 
cuales podemos mencionar los siguientes: 

Como alimento, medicinales, artesanales, 
combustibles, para cercas, como guías de cultivo, ele. 

Algunas de las comunidades vegetales de esta zona 
están mezcladas con cultivos de magueyes, nopales y 
con algunos árboles frutales. 



3.2. Aspectos Históricos del Municipio de Nicolás 
Flores, Hidalgo. 

3.2.t. Origen del grupo ~hanñhu, (Otomí) en el 
Municipio de Nicolás Flores, Hgo. 
La historia del grupo ñhanñhu pobladores de 

la serranía y del Valle del Mezquital, se 
remonta a épocas prehispánicas, algunas 
teorías señalan que este grupo se estableció en los 
límites norte de Mesoamérlca (reglón del Valle 
de México), antes que otras tribus; pero cuando 
IJegarón los aztecas y los toltecas, grupos 
más fuertes, desplazaron a los otomíes hacia las 
zonas áridas del Valle del Mezquital, algunos 
seguirían más al norte para refugiarse en 
las montañas de la sierra, reglón donde se encuentra 
el Municipio, (carrasco 1850) 

Al arribo de los españoles, el fenómeno de la 
marginación geográfica del ñhanñhu se Incrementó 
considerablemente en virtud de que estos nobles 
hombres, se cree que preferían alojarse en lugares 
Inhóspitos antes que ser esclavizados. 

De esta forma el grupo ñhanñhu llegó a poblar 
estos lugares; sin embargo las evidencias Indican que 
no sólo los otomíes fueron los pobladores de este 
Municipio; se supone el establecimiento de alguna tribu 
nahuatl en alguna época; tal vez entrarían por el 
norte a través de la ribera del arroyo, fundando el 
pueblo de ltatlaxco (palabra de origen nahuatl), el 
mismo "Tepexlc" es una palabra de ralees nahuatl que 
significa "lugar de cerros". SI esta hipótesis es 
afirmativa, la ocurrencia de tal hecho debió ser en 
tiempos muy remotos, pues no hay muchas evidencias 



que lo confirmen así, al no ser por los dos pueblos de 
nombres nahuatls ya señalados. 

Se guarda un antlgüo mapa en algunas de las 
comunidades que antes formaban Jos barrios del 
pueblo de ltatlaxco, las personas que lo han visto 
cuentan que tiene dibujado sobre un materia) como de 
ayate, unos Indios, lo que hace suponer que es un 
códice Indígena. tal vez nahuatl. 

3.2.2. Historia. 
Se sabe que en el pasado, los pueblos de Sta. Maria 

TepeJI y La Bonanza se regían bajo la Jurisdicción del 
pueblo de Ce.rdonal, posteriormente La Bonanza logró 
Independizarse de Cardona), abarcando su área de 
dominio a los pueblos de Sta. María TepeJI e ltatlaxco. 

La Bonanza fué un pueblo minero que tuvo auge 
durante el gobierno de Porfirio Díaz; en este periodo, 
Jos señores dueños de las minas eran Jos amos de los 
Indígenas, ellos disponían de la Integridad física y 
moral de los Indios, Jos empleaban en los arduos 
trabajos de la minería y fabricación de carbón para 
las fundiciones de hierro, pagándoles salarlos 
miserables, Jos golpeaban, torturaban o encarcelaban 
por cualquier motivo por Insignificante que fuera. 

La Influencia de los mineros de La Bonanza se 
extencUa hacia el norte, lo prueban las ruinas de una 
antlgüa fundidora de hierro, ubicada al oriente de Jo 
que hoy es la comunidad de Agua Limpia. 

En los primeros años de la Revolución Mexicana, el 
General Nicolás F1ores organizó a los nativos de Sta. 
María para Juchar en pro de un gobierno 
Constltuclonallsta; Ja tarea era sumamente difícil y 
adversa para Jos nativos, pues por un lado no tenían 
experiencia en las batallas y por el otro se carecía de 
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armas a1 no ser por algunas escopetas de p6lvora. las 
ondas y los cuernos que se utilizaban para emitir 
sonidos en señal de alarma; no obstante. la dlsclpllna 
organizativa. el valor de los hombres. y algunos 
ardides. fueron los factores determinantes para el 
triunfo de los rebeldes contra tropas goblernlstas en 
diversas partes del Municipio. La primera batana que 
se libró fué en contra de una tropa numerosa de 
soldados federales al mando del General Evarlsto 
Alvarado, el día 10 de septiembre de 1913 en la cañada 
del arroyo "xhañe" (barranca fresca), entre Ja 
comunidad de Villa Hermosa y el Dothú. teniendo como 
saldo 7 prisioneros federales y un botín de guerra que 
sería de gran ayuda para los enfrentamientos 
posteriores. 

Por segunda ocasión, el 4 de noviembre de 1913 el 
enemigo nuevamente Intento Invadir el municipio 
penetrándose por un lugar denominado "Cruz de ocote" 
entre la comunidad de VIJla Hermosa y Agua Fría Mplo. 
de Cardona], para entonces, los nativos que ya habían 
adquirido experiencia en la primera batalla y con 
ayuda de las armas obtenidas, rechazaron nuevamente 
las fuerzas usurpadoras. 

La tercera vez los federales pretendieron pasar por 
el Texcadhó sin conseguirlo. 

La cuarta ocasión se qulzo Irrumpir avanzando por 
aenegullla fracasando nuevamente. 

Estos actos de herolsmo demostrado por Jos 
hombres de Sta. María fueron considerados por el 
General Flores, mismo que mandó cambiar la sede de 
Ja cabecera municipal de La Bonanza a Sta. María 
TepeJI el día el dla 30 del mes de septiembre del año 
de 1913, formaHzándose oficialmente el día 7 d·e 
noviembre de 1914. cuando el General Nicolás Flores 
ocupó el cargo de Gobernador ·del F.stado. 



En el año de 1937 por decreto oficial el pueblo y 
Muntclplo de Sta. María Tepejí, toma por nombre "Nicolás 
F1ores" en honor de aquel Ilustre revolucionarlo. 

3.3. Aspectos socloeconómJcos y cultural es. 

3.3.t. Población. 
Según el censo de población de 1950, el Municipio 

tenía 5 816 habitantes, para el año de 1984 se 
registraron 8 100 habs; de los cuales el 53" son del 
sexo femenino y el 47" del masculino.; por otro lado 
se registran el 8" de analfabetos y la población 
economlcamente activa se presume del orden del 43"9 

La densidad de poblaclón es de alrededor de 23 
habs. I Km. cuadrado. 

3.3.2. Comunicación. 
Camlnos.-Varlas rancherías del Municipio están 

comunicadas a través de caminos de terracería; pero 
tambíen hay muchas comunidades que carecen de este 
"servicio". De la cabecera municipal sale hacia el 
noroeste un camino que cruza por la comunidad de La 
Laguna y se encuentra con la carretera Méxlco-Laredo. 
Por el sureste, el municipio se comunica con Cardona] 
e lxmlqullpan por medio de otro camino de terracería. 

Por su parte, las comunidades locaJlzadas al Sur del 
Municipio (La Bonanza, La Misión, Taxhal), están 
comunicadas con la Oudad de lxmlqullpan. De la misma 
manera. las comunidades de norte (El Cobre, Villa Juár ez, 
Las Milpas), cuentan también con caminos de terracería. 

El medio de transporte utlJlzado, son las camionetas 
o camiones de redila; el horario de circulación de 
dichos vehículos es Irregular por lo que el acceso a 
.éstos lugares resulta ser dlfíclJ. 

Por otra parte, los caminos que se han establecido, 
lejos de ser factor de progreso social, son utJllzados 
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por los propietarios de los vebícuJos, mientras que los 
campesinos jornaleros se mantienen sin acceso a Jos 
principales mercados regionales como Cardona) e 
lxmlqullpan agravandose así e) problema del 
lntermedlarlsmo. 

Hace falta establecer un sistema de transporte 
eficiente apropiado para Ja población de este 
Municipio. 

3.3.3. Servicios: 

3.3.3.t- Salubridad. 
En el Municipio de Nicolás Flores hay tres Centros 

de Salud dependientes de la Secretaría de Sa1ubrldad y 
Asistencia (SSAJ 

3.3.3.2.- Energía eléctrica. 
La línea de luz eléctrica que llega a la cabecera 

munlclpa1 beneficia a Jos habitantes que viven en Ja 
periferia de las escuelas de Bocua, Dothú, Iglesia Vieja, 
VHla Hermosa, Sta. Cruz y Nicolás Flores, constituyendo 
un conjunto alrededor del 19X de Ja población total. 

La dispersión de las vi vi en das es un factor 
Hmltante para Ja dotación de algunas servicios 
públicos. 

3.3.3.3.- Provisión de agua. 
Se Infiere que el 60X de la población total del 

Municipio gozan del agua tralda por gravedad, a 
través de tuberías o mangueras desde algunos de los 
manantiales que hay. Las comunidades de Pajadhí, 
Jagüey. La Laguna, Las MIJpas, Puerto de Piedra, 
carecen de este líquido vital; la gente de dichas 
rancherías recorre grandes distancias para obtener y 
transportar el agua. 



3.3..+. FAlocaclón. 
El nivel de edocaclón Impartida en eJ MunJclplo, es 

principalmente eJ básico; hay alrededor de 30 escueJas 
entre primarias y preescolares; aproximadamente too 
aulas y más de 70 maestros; lnfraestroctura suficiente 
para atender el 98X de la población en edad escolar. 

Respecto a la educación media básica se tiene una 
sola secundarla con una pobJaclón escoJar de aJrededor 
de 200 aJumnos. 

3.3.5. Tenencia de la tierra: 
Después de Ja RevoJoclón Méxlcana, se afectaron dos 

haciendas de La Bonanza, y una en Jo que hoy es Ja 
comunidad de Agua Limpia. 

Actualmente el minifundio es Ja forma de tenencia 
más común, la mayoría de Ja población posee 
propiedades pequeñas de 3,4,5, cuartllJos de maíz (10 
cuartlJlos de maíz "' una hectarea); algunos son 
propietarios de to o hasta 20 hectáreas de montes y 
laderas que no son aptas para Ja agricultura. Los 
propietarios de Jas tierras de aluviones de Jas orinas 
de los arroyos son Jos más af otunados. 

La tenencia ejldaJ casi no existe, solamente Ja 
comunidad de VIJJa Hermosa cuenta con una extensión 
de aproximadamente 60 has. entre bosque de 
pino-encino y vegetación secundaria que trabajan en 
forma coJectlva en Ja producción de maíz y frlJoJ. 

Muchas comunidades deJ norte y occidente poseen 
tierras comunales, por ejemplo las 7 comunidades que 
antlgüamente constituían los barrios del pueblo de 
ltatlaxco son dueños de una extensión grande de 
tierras comunales ubicadas en un Jugar plano 
denominado "la mesa". La comunidad de Villa Juárez 
también tiene tierras comunales; eJ ZoyataJ cuenta en 
forma Independiente con una superficie cubierta por 



bosques de pino-encino locaJlzada en la cima de un 
cerro denominado "ocote redondo"; los terrenos 
comunales proveen a los habitantes de leña. madera. y 
otros recursos para la construcción y además se 
utilizan para el pastoreo. La forma de usufructo de las 
tierras comunales es colectivo o Individual bajo ciertas 
normas establecidas por el pueblo o los pueblos 
comuneros. 

3.3.6. Condiciones de vida. 
3.3.6.t. Vivienda. 

La mayoría de las viviendas de los habitantes de 
este Municipio se establece sobre las lomas o a un 
costado de las mismas, siempre sobre suelos firmes y 
bajo protección de posibles calamidades como 
derrumbes o rodamientos de rocas como suele suceder 
con frecuencia en estos lugares accidentados. 
Generalmente las habitaciones se encuentran muy 
dispersas, es común encontrar habitaciones solitarias 
entre el monte muy alejadas de las demás. Cada 
vivienda cuenta con su solar y además su parcela; la 
gente se aferra a este sistema de vida porque tiene 
más libertad de criar algunos animales domésticos 
(gaJlinas, guajolotes, cerdos etc .. ). 

Los tipos de viviendas varían de acuerdo a los 
Ingresos económicos de cada familia. de Jos materiales 
disponibles en el lugar y de las vías de comunlcacJón. 

Los jornaleros locales, aquenos que subsisten del 
salarlo percibido en el mismo lugar, son los que viven 
en jacales rústicos, generalmente viven en una choza 
que hace la función de cocina, comedor, dormitorio, 
almacen, bodega, etc •. ; el espacio que les queda libre 
dentro de la habitación, es muy reducido, Ja mayoría 
tienen un tapanco arriba, entre las dos aguas del 
techo donde guardan el maíz; la fogata se establece a 
un costado del Interior de la casa alrededor de la 



cual se amontona la familia para recibir el calor de 
Jas llamas y por las noches duermen sobre un petate a 
un lado de Ja lumbre, regularmente estas f amlJlas no 
disponen de muebles excepto Jos bancos de trlplé, el 
cuartlJJo y la elotera, los cuales se utilizan como 
bancos o como mesas; en estas condiciones viven 
muchas familias de todas las comunidades del 
Munl el pio, únl camente exlst e varlaci ón en Jos 
materiales de construcclon dependiendo de los recursos 
forestales de cada Jugar; así Jos jornaleros de Jos 
1 ugares altos comQ VIiia Hermosa, Jglesia Vieja, 
Texcadhó, Zoyatal, las Milpas etc. construyen sus 
jacales con tablas de segunda o con palos, con techos 
de pencas de maguey, cartón o palma como en el caso 
específico de Ja comunidad del Zoyatal. En las 
comunidades Jocallzadas en las partes bajas se sigue 
utilizando el maguey y el cartón como materiales para 
techar u otros materiales de origen vegetal como las 
varas de una planta denomJnada junquillo, el "babi" 
(DasyJirlon Jon¡iisslmumL De Ja misma forma el 
campesino empléa las hojas de la yucca aff,. poto:jlna 
para formar los techos de las chozas. 

Los campesinos que migran temporalmente a la 
CI u dad de México o a otros Jugares, mejoran 
relativamente sus condiciones de vida, ellos tienen 
generalmente de dos a tres habitaciones, dos de éstas 
construidas con tabiques y tablas, y techadas con 
láminas de asbesto; la mejor habitación se destina para 
guardar ciertas pertenencias de algún valor y la cocina. 

Después de los campesinos, se ubican dentro de una 
jerarqula social economlcamente superior, los maestros 
bilingües y algunos comerciantes. En el nivel social 
más alto se ubican los comerciantes, políticos y 
ruleteros, que por lo general s on Jos mismos; éstos 
comerciantes son los dueños de las mejores casas de 
la cabecera municipal y de al g unas rancherías. 
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B 1 B L 1 o r t:. e A 
3.3.6.2. AllmentacJón. I NSTITUTO il .. L· 0 1 r)~:1 A, 

UNA.1! 
En este lugar y en este tiempo, todo se conjuga 

para dar Jugar a la carestía; es en este espacio 
geográfico donde quizás la crisis económica causa 
mayor penuria a la población. Los Ingresos económJcos 
de las familias son tan bajos que no alcanzan para 
cubrir las necesidades más prlorttarJas. 

La alimentación de los vecinos se basa en el maíz, 
frijol y chile; estos tres productos componen la dieta 
cotidiana que se manUene Invariablemente durante la 
gran parte del año; solamente en épocas de producción 
de los nopalitos, hongos, que1Jtes, ejotes, calabacitas, 
aguacates etc., se rompe la rutina aHmenticia. 

Los campesinos de este Municipio estan 
acostumbrados a tomar sus alimentos dos veces al día. 

En el hogar se crían algunas aves principalmente 
ga1Unas, guajolotes y patos; pero por Jo regular no se 
consumen directamente, se dejan para venderlos 
cuando el maíz se acaba o cuando se realiza el 
barbecho u otras labores culturales. 

CUADRO IV 
Salarlos percibidos mensualmente por los habitantes del 
Municipio de Nicolás Flores, Hgo., según la ocupación (1994). 

OCUPAOON 

t.- AlbañJJ que trabaja en México 
2.- Peones que trabajan en México 
3.- Peones Jornaleros locales 
4.- Maestros bilingües 

Fuente: 1nformaclón personal. 

SALARIO 

N$ t,400.00 
N$ 800.00 
N$ 200.00 
N$ t,000.00 
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CUADUO V 
Precios de algunos producto~ básicos en el 
Municipio de Nicolás rlores. 

PRODUCTO UNIJ>AD PRECIO 

Maíz CuartlJJo N$ .80 
Frijol Cuartillo N$ 4.80 
Chil e Kg. N$ 4.00 
Azúcar Kg. N$ 2.00 

3.3.7. Estructura jurídica y política. 

En cada una de las 27 comunidades del Municipio, 
rige un juez suplente auxiliar con su respectivo 
gabinete que se integra de un juez suplente, policías y 
comisionados, todos ellos nombrados en asambleas de 
ciudadanos para servir a la comunidad durante un año 
sin ninguna remuneraclém económica; el juez auxiliar 
tiene dentro de su competencia, resolver o en su 
defecto canalizar los asuntos jurídJcos al juez prlnci pal 
de 1 Mu nici plo, ad e más se encarga de planear y 
coordinar Ja ej ec ución de todos los trabajos 
encaminados al beneficio común de los habitantes del 
pueblo. 

En lo que respecta al r englón poi ít ico es importante 
vislumbrar la forma como se man ifiesta aunque no es 
nov edad en :'vtéxic o ; en e s te Municipio sólo existe un 
partido político, el supues to partido de las mayorías, el 
partido tricolor, s ímbolo de la Bandera Nacional como 
les han hecho c rPe r a los ciudada nos . Dicho partido es 
el que impera s ubordi nando a la población de dlvesas 
maneras, ap s· ove c hando la inmadure z política 
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de los ciudadanos. 
Por t radkión durante Jas campañas políticas de los 

candidatos por el mencionado partido, se dan los 
acarreos masivos de ciudadanos que son 
transportados en camiones de redilas o camionetas 
para aslst ir a los mítines polít lcos; la asistencia a 
éstos siempre es obligatoria de lo contrario se les 
Imponen multas o faenas a los que no vayan. 

El poder político de la presidencia municipal 
ha estado en manos de una pequeña casta social 
que ocupa el status económico más alto dentro de 
este Municipio. 

3.3.8. lteli glón. 
Hasta hace 20 años todos los habitantes del 

Municipio eran católicos, actualmente más del 60X de 
los habitantes de Vil1a Hermosa son evangélicos y 
como el 50X de los Dothú y mucha gente de la 
comunidad de Bocua y Sta. Cru:z; algunas de Agua 
Limpia y de el Cerro de la Cru:.t. Existen alrededor de 
cuatro templos evangélicos distribuidos en las 
comunidades mencionadas. 

Los evangelistas se reunen cada tercer día en 
sus respectivas Iglesias para adorar a Dios mediante 
cantos de alaban:1.a, oraciones y para escuchar 
la parte medular a la que llaman mensaje 
y que consiste en la lectura de algún pasaje de la 
Biblia y su explicación ante la congregación. Los 
evangelistas se muestran como personas amables, 
respetuosas, brindan su amistad y apoyo espJrltual 
y material a los necesitados; ellos dicen seguir 
el camino de Dios, pero afirman que no es fácH 
lograr el objetivo anhelado, porque a cada paso se 
les presentan pruebas que los apartan de dicho camino 
y los hacen caer en el pecado; según la doctrina 
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e vangé11ca , es pecado bailar, vociferar palabras 
obsenas , I ngerir bebidas alcohóJJcas, comer 
determinados alimentos o cualquier alimento hecho 
en las fiestas católicas. los evangeJlstas muestran 
ciert a hostilidad hacia Ja medicina moderna y Ja 
medicina tradicional, afirman que cualquier 
enfermedad puede curarse mediante la fé en Dios; se 
oponen a Ja idolatría, no c1·eén en los santos ni en 
fetiches. 

En fín Ja religión evangé1lca como tal, como 
doctrina, ofrece a la humanidad buenas prespecti vas 
s egún Jo manifiestan, aparenta ser doctrina sin 
lucro, stn explotación, más sin embargo se pide el 
diezmo; se presenta como una opción para alcanzar 
la paz en Ja humanidad. Predican continuamente, la 
hermandad, Ja amistad, el respeto, la reconciliación, 
la Indulgencia, la unMad entre ellos, pero más allá 
de estos valores tamblen sermonean con mucha 
frecuencia el conformismo, la resignación, la 
sumisión ante las c ircunstancias adversas o factores 
que Jos oprimen. 

l.a religión católica es la que aún predomina en el 
mi nicipio aunque dicha religión no es totalmente 
pura, ya que muchas ceremonias religiosas se 
manifiestan como una aleación entre de v ociones 
católicas y rituales paganos. 

En el Municipio hay dos Igl e sias católicas, la 
primera se localiza en Ja cab ecera municipal y la 
segunda en el pueblo de Itatlaxco. 

La santa patrona de Ja igles ia de Nicolás Flores es 
la Virgen de la Candelaria y en su honor s e realiza 
una fiesta cada año; se dice que antes la fiesta era 
muy concu r r ida pués la ge nte de las r ancherlas 
asistían y se quedaban a hí durante toda una semana 



que duraba dicha fiesta, todos cooperaban y ofrecían 
sus ofrendas con gran fervor; pero ahora dicen Jos 
fieles de esta religión que ya no es lo mismo, ellos se 
preocupan por que la tradición se esta perdiendo, Jo 
ven como algo malo, se oponen rotundamente a la 
religión evangélica, pues es la causante de que Jos 
santitos se dejen al abandono ya que anteriormente 
cada santUo tenía sus sirvientes pero que ahora ya 
no, y por esta razón las fiestas se ponen cada vez 
más tristes, ya no se queman Jos mismos castillos que 
antes, los músJcos de viento ya no duran tocando toda 
la semana, sin embargo tambíen se acepta que el 
factor económico ha influido en gran medida al 
respecto. 

Después de la fiesta de la Candelaria se festeja en 
Ja iglesia de Nicolás Flores Ja semana santa en el mes 
de abril. 

El día tres de mayo se festeja el día de la Santa 
Cruz. 

El 8 de diciembre hay festejos en honor a la virgen 
de la Concepción~ 

Del 16 al 23 de diciembre se hacen las posadas. 
El 24 de diciembre simulan el nacimiento del niñito 

Jesús. 
Para todas las celebraciones católicas hay 

encargados para realizar la fiest~ se les conoce como 
sirvientes, los cuales se responsabilizan para efectuar 
la fiesta correspondiente en honor de algún santlto. 
Tradicionalmente realizan un baile con un trío 
huapanguero de la reglón; se sacrifican chivos y 
borregos para darles de comer a la mayoría de los 
asistentes, reparten aguardiente, pulque, cervezas, 
refrescos. Los sirvientes trabajan entusiasmados 
durante todo el año o más para ahorrar dinero y 
ofrecer una buena fiesta a Dios pues de esta manera 
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serán recompensados todos sus sacrificios. Los 
sirvientes tienen que buscar su n remuda" para que los 
substituya el año siguiente. 

Al norte de Ja cabecera municipal, entre Jos 
peñascos de una ladera casi vertical que se levanta 
desde el fondo de una barranca profunda, frente a un 
lugar denominado "ferrería", se erige asombrosamente 
una singular piedra, que manteniendo un equilibrio 
Impresionante parece desafiar las leyes de la 
gravedad, esta milagrosa piedra se asemeja en forma 
a la estampa de la Vlgen de Guadalupe, su gran 
volumen corporal se sostiene solo por fragmentos de 
rocas sobrepuestas unas a otras formando una débll 
columna vertical. 

Ya desde épocas del porflrlato, se conocía esta 
virgen y era adorada por los nativos de la reglón. 

Cada 11 de diciembre se celebra una gran fiesta en 
el Jugar donde se encuentra la virgen; llegan 
visitantes del Valle del Mezquital y de otros lugares 

. más lejanos, algunos llegan desde el 9 y 10 de 
diciembre, traen sus arcos de flores como ofrenda y 
dejan sus limosnas, se congregan en la orilla del 
arroyo en una parte algo plana y pedregosa, ahl se 
guarecen bajo las enormes rocas hasta el día 12, 
después de la fiesta. 

En la Iglesia de ltatlaxco se realiza una fiesta, la 
segunda semana de febrero ahí se festeja a los 
mismos santos que en la Iglesia de Nicolás Flores: Sn. 
José, Virgen de Guadalupe. Virgen de la Candelaria, 
pero el Santo Patrono es Sn. Agustín que se celebra el 
día 27 de agosto, también festejan el día de la Sta. 
Cruz, la semana santa, los días de los muertos, 1 y 2 
de noviembre y las fiestas pascuas; al Igual que en 
Nicolás Flores se ponen cuatro frontales en febrero. 

Otras costumbres católicas, motivos de ceremonias 



son Jos bautizos de Jos nJños, Jos casamientos; algunas 
fa mili as de algunas comunidades acostumbran realizar 
el Despenso que consiste en rezarle a Jos difuntos de 
Ja familia, el rezo Jo hace una persona que sabe de 
este oficio. Cuando el rezandero termina Ja primera 
parte, ordena poner sobre la mesa la ofrenda que 
consiste en una petaca llena de tamales de bola hecha 
de masa y de frijol molido y una oJJa de caldo de 
borrego o de chivo, después el rezandero continua su 
oración mencionando a todos los muertos previamente 
escritos sobre un papel, hasta este momento todos Jos 
presentes deben de abstenerse de comer algo y 
nJnguno debe de enojarse o Jugar, todos deben guardar 
respeta al rezo, de Jo contrario no se lograran los 
objetivos de la ceremonia, porque Jos muertltos se 
enojan y castigan a sus familiares vivos; después del 
rezo; se les da de comer a todos, tamales y caldo de 
borrego, aguardiente, cerveza y pulque. Finalmente el 
rezandero se despide llevando consigo la ofrenda de 
Jos muertltos. 

Durante los días de los muertos Jos católicos 
acostumbran hacer un altar de tallos de maíz 
adornados con flores de zempaxúchltl, sobre una mesa 
donde colocan Ja ofrenda de los muertos que son 
panes de muerto, chayotes, calabazas, atole, 
aguardiente, dulces, tamales, elotes, etc. 

Estos días se sacrifican muchos marranos. Cuando 
los muertltos se "marchan" las ofrendas se llevan a 
Intercambiar en otras casas. 

Estos son a grandes rasgos las costumbres 
religiosas de los habitantes del MunJcipio; tradlciónes 
bastante complejas, y ricas que forman parte de Ja 
Identidad actual de la cultura ñhanñhu. 
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3.3.9. Actividades económicas de Jos habit a ntes del 
Municipio de Nicolás Flores, Hidalgo. 
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La e conomía familiar de Ja población masiva se 
s osti en e gracias a Ja migración y a las mútlpJes 
act i vldades complementar las reaHzadas por los 
Integrantes de la familla, ya sea por separado según 
categoría o en la unidad para un mismo trabajo. 

La principal actividad es Ja agricultura que se 
anali z ará má s adelante, le sig u e en orden de 
importancia la actlyldad pecuaria que a su vez se 
divide en dos subactlvldades importantes; Ja ganadería 
de s 0Ja1· y el pas toreo de ovlcaprlnos y en menor 
grado de bovinos; la primera es una actividad general 
practicada por todas las familias, no es pesada ni 
costosa, si en cambio es de mucha Importancia 
económica. El pastoreo es una actividad de un 80X de 
las f amJlias del Municipio de Nicolás Flores, se cuidan 
en cada familia de S a 40 animales menores (chivos y 
borregos); ciertas familias tienen además de los 
pequeños rumiantes, uno, dos y hasta 5 cabezas de 
ganado vacuno. 

El pastoreo se realiza durante el día y se encierra 
en la noche o se amarra en el caso de ganado mayor. 

Muchas comunidades como el Aguacate, Jtatlaxco, 
Zoyatal y Nicolás Flores tienen potrero~ donde se deja 
el ganado bovino al libre pastoreo. 

Los cuidados que se les proporcionan a los animales 
son mínimos, s e reducen a la limpi eza de los corrales 
e n épocas de lluvias, el t r asquil e de los borregos a 
principio de Ja primavera para vender Ja lana como un 
subproducto animal; e n ocasiones se le proporciona al 
ganado una roca rica en carbonato de calcio y cloruro 
d e s odio llamada comercialmente terrero, esto es con 
e l fin de compensar el requerimiento de s ales. 

El pastoreo es una activid a d e conómica reali zada 
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generalmente por los niños o las señoras. 
El pastoreo así como el cuidado de los animales de 

solar son actividades de reserva económica ya que 
nada más se venden Jos animales cuando se tiene que 
comprar maíz, porque se acaba el de la cosecha 
anterior , cuando se hace necesario contratar peones 
para realizar ciertas labores agrícolas y para 
solventar algunos gastos que se presentan de 
Improviso. 

Otras actividades económicas de los habitantes son 
Jos empleos gubernamentales, "la ruleteada", el 
comercio; pero estas actividades sólo amtorben del 3 al 
4X de la población economlcamente activa. 

Exis ten también en muchas comunidades, hombres 
artífices en la carpintería, en la fabricación de 
aventadores y petacas de soyate. Muchos son oficiales 
en la albañilería. 

En general la gente de este Municipio es muy 
trabajadora, prueba de ello son las escuelas que ellos 
mismos han edificado en los lugares más aislados, 
utilizando sólo animales de carga como medio de 
tran.~porte. 



4. UNIDADES ETNOECOLOGJ CAS 

Las unidades etnoecológlcas fueron deHmitadas 
con la finalidad de explicar las relaciones de Ja 
población campesina del Munlci pio de Nicolás 
Flores con su medio, en base al propio criterio 
ñhanñu que Jo hace tomando en cuenta Ja utilidad 
que obtiene de cada zona o espacio para 
satlsf acer sus necesidades básicas. 

Bajo este concepto se deHmitaron las siguientes 
Unidades Etnoecológicas en el Municipio de Nicolás 
Flores Estado de Hidalgo: 

4.t. Vegetación natural. 
4.2. Milpa. 
4.3. Huerto familiar. 

4. t. Unidad etnoecologlca: Vegetación natural 

La vegetación natural que comprende el 
conjunto de todas las comunidades vegetales 
previamente señalados, se circunscriben dentro de 
la unidad etnoecológica de Recolección. La 
vegetación natural en sus diversas manifestaciones 
constituyen en sí ecosistemas, pero se vuelve en 
su conjunto una unidad etnoecológlca en tanto 
que un grupo humano, en este caso el grupo 
ñhanñhu explota o aprovecha Jos recursos 
naturales que éste ofrece para fines múltiples; se 
recolectan en los bosques o en la vegetación matorral 
plantas comestibles, medicinales, ceremoniales; se 
aprovecha la madera para muchos fines; se practica en 
esta vegetación el pastoreo y se realiza la cacería y 
la recolecclon de larvas. 



VF.GETACION NATURAi. 

-construcción dp, casas,corrales 
gaHineros. 

4. t.t. Aprovechamiento -fabricación del carbón. 
de la madera. -fabricación de mangos de 

4.1.2. Pastoreo. 

Instrumentos agrícolas. 
-fuente de energía doméstica 
-fabricación de muebles. 

4. t.3. Caceria y recolección de larva.-,. 
-hongos 

4. t.4. Recolección de 
plantas para 
uso. 

-ralees 
Plantas -tallos 
comestibles - hojas 

-flores 
·frutos 

Plantas medicinales. 

Plantas con 
otros usos. 

- ceremoniales 
·forrajeras 
-pesticidas 
·vi venda 

C U AD R O VI -usos que le dá el grupo ñhanñhu a la 
vegetación natural del Municipio de Nicolás Flores. Hgo. 
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4.t.t. Aprovechamiento de la madera. 
El aprovechamiento de la madera es particularmente 

importante para la población de este Municipio donde las 
condiciones socloeconómicas son desfavorables; Los 
habitantes emplean la madera para; construcción 
de casas, corrales, y gallineros, fabricación de carbón. 
f abrlcaclón de mangos de instrumentos agrícolas, 
como fuente de energía doméstica y fabricación de 
muebles. 

4.t.t.t. Construcción de casas, corrales, gallineros. 
Una gran parte de los habitantes vive en casas 

rústicas construidas con materiales vegetales 
propios de cada lugar, pero además los corrales 
de borregos, los gallineros, las trojes estan hechas 
de madera. 

En las partes altas se obtienen del pino (Pinus 
teocote), tablas para cercar las casas y el enebro 
(Juniperus flaccida) se emplea en la estructuración de 
la misma, ya que es más resistentes a la humedad y 
al ataque de las plagas. La madera de encino (Ouercus 
:iJlll.), se puede utilizar en substitución del enebro; sin 
embargo se pica y se pudre más rápido, por lo que su 
utilización se restringe a la construcción de cercas, 
gallineros, corrales para borregos y chivos, trojes y 
para cercar huertos familiares. 

En las zonas donde crece el matorral se construyen 
casitas rústicas cercadas con varas horizontalmente 
ensambladas, varitas del Ju nquH Jo (Das y Ji rion 
Jon¡ilsslmum), se tejen para techar las 
casas o gallineros; otro material que no es 
propiamente madera, pero sí un subproducto de ella, es 
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la corteza del enebro que se emplea todavía en ciertas 
parte~ para techar Jas casas. 

4.1.t.2. Madera para fabricación de carbón. 
La madera que utiHzan en eJ Municipio para obtener 

carbón proviene princl pal mente de las especies que 
forman Jos bosques. y dadas las condiciones de pobreza 
de la gente de éste lugar, el producto se comercializa. 
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4.1.1.3. Fabricación de instrumentos agrícolas. 
La madera también se utiliza para • la f abrlcaclón de 

mangos de Jos machetes, hachas, coas. para el armazón 
del arado egipcio. Para cada tipo de mango se emplea 
en especial madera de ciertas especies, por ejemplo: 
para el mango del hacha se utiliza madera muy dura 
como la del tejocote (Cratae¡ius baromtsanal, encino 
roble (Ouercus afflnls), hulzache (Acacia farneslana), 
mezquite (Prosopls juJiflora); para el armazón deJ 
arado egipcio se utiliza la madera del encino roble. 

4.t.1.4. Madera utHlzada como fuente de energía 
doméstica. 

Alrededor del 90X de la población del Municipio 
dependen exclusivamente de la leña como fuente de 
enrgía para uso doméstico, en donde el matorral y los 
bosques son los principales proveedores de este 
recurso; se aprovechan las ramas secas de los árboles 
o arbustos. La calidad de la leña se distingue por la 
forma de combustión; hay especies de árboles o 
arbustos cuya leña se quema lentamente generando 
brasas y no produce humo; otras se queman 
violentamente ~ n IJamas; Ja primera clase de leña es 
de mayor pr eferencia que Ja s e gunda; y una tercera 
clase, e s la de menor preferencia, la que se 
combustlona generando bastante humo. En el cuadro 



VII se clasifican algunas especies y sus características 
de combu..4ttión. 

Especies vegetales 
proveedoras de la leñ 
de buena calidad. 
(Combustión lenta, en 
brasas y sJn generar 
mucho humo). 

Especies con leña 
de caUdad medJa. 
(combustión violenta) 

E..~pecl es con leña 
de mala calidad. 
(mala combmtlón y 
mucho humo) 

encino (Ouercus affinis) 
hulzache (Acacia farneslana) 
escoba (Baccharis conferta) 
mezquite (Prosopls juliflora) 
guayacan (UeUetta paryifoUa ) 
rosa blanca (Jms u) 

"nthashí" 
enebro 
chamizo 

pinos (ptnus S1Q1J 
"dudadí" (Oethra mexicana) 

Cuadro VII -Calidad de la leña de especies de la vegetación 
natural del Municipio de Nicolás Flores según su forma de 
combustión. 

-4.t.t.5. Madera para la fabricación de muebles. 
En algunas comunidades del Municipio como en las 

de Villa Hermosa, Zoyatal y La Misión, existen 
personas que se dedican a la fabricación de muebles 
como una fuente Importante para obtener Ingresos 
económicos. La madera que más comunmente se emplea 
es Ja de pino. aunque también se utiliza el enebro. 

-4.t.2. El pastoreo en la vegetación natural. 
En todas las comunidades vegetales se practica en 

mayor o menor grado el pastoreo. 
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El ganado ovl no y bovino prefieren pastar en 
vegetaciones con estructura abierta donde se 
desarrollan pastizales y en lugares de pendientes 
suaves. Los rebaños caprinos poseen mayor 
capacidad para transitar sobre laderas con muy 
pronunciadas, circulan por áreas con vegetaclon 
densas e incluso espinosa, trepan sobre riscos y 
árboles inclinados, ramonean arbustos o árboles 
pequeños. 

la vegetación matorral y la vegetación secundaria 
abarca aproximadamente la mitad de Ja superf lcle total 
del Municipio, pero es sin duda, Ja vegetación 
secundaria la que "gana" espacio gradualmente, además 
el influjo de la topografía abrupta ha propiciado la 
práctica de la ganadería ovlcaprina; pero con mayor 
predominancia la caprina, en virtud de su~ hábitos y 
cualidades de adaptación para estas condiciones; por lo 
que, la ganadería caprina es una actividad que se 
proyecta con una perspectiva a futuro, para el 
aprovechamiento de los recursos forrajeros que existen 
en estas comunidades vegetales. 

4.1. 3. Cacería y recolección de larvas. 
Los bosques y el matorral son todavía habitats 

apropiados para una gran dJversidad de animales con 
cierta importancia para el hombre. Los más comunes 
en los bosques son: El gato montés, la zorra, el 
tlacuache (Didelphis marsupiaHs> , la liebre, el tejón, 
aves etc .. En el matorral abundan especies como: 
cacomlxtle, perro panalero, tejón, zorra, armadillo y 
prevalecen los venados. La caceria en el matorral es 
más frecuente que en bosque, pero no deja de ser una 
actividad muy es porádica. 

Aparte de la cacería, la recolección de larvas 



adquiere para algunos habitantes de esta población 
Importancia significativa en la alimentación. Se 
recolectan en ciertas épocas del año las larvas de 
varios órdenes de insectos, entre las cuales se puede 
señalar: las larvas del coleóptero hospedero de los 
troncos secos de algunas especies del género OuercmL 
denominado en lengua nativa como "ueza"; las larvas 
de un lepidóptero (Eucheria soclaJls), conocido como 
"shlo", que habitan dentro de una estructura sedosa 
suspendida en el arbusto "ndashl" (Arbutus xala;pensis ); 
las larvas de un avispón denominado "joguí" y Jos 
escamoles "yuhl" que son larvas de una hormiga 
(J.tometo;pum a;plculatum) 

4.t.4. Recolección de plantas útiles en la 
vegetación natural. 

Se cree que Ja recolección de plantas fué una de 
las dos actividades más Importantes en Ja economía 
del pueblo ñhanñhu en tiempos pasados. Actualmente 
ésta actividad ha dejado de ser primordial; pero aún 
se sigue pract icando; se recolectan en los bosques o en 
la vegetación matorral: hongos, frutos, flores taHos y 
ralees comestibles; además se recogen algunas plantas 
ceremonl a les, forrajeras, medicinal es, para la 
construcción de casas y cercas, para combustible, fibra 
para tejer vestidos etc. 

Plantas comestibles. 
En los bosques, en épocas de lluvias crece un gran 

número de hongos comestibles y venenosos; entre los 
hongos comestibles se tienen Jos siguientes: 
-"tax-jó" (tax = blanco, Jó = hongo) hongo blanco. 
- "wadlnzlnzu" (wa =pata, nzlnzu =pájaro) pata de pájaro 
-"mado-jó" (mado =huevo) hongo huevo. 
-"nthenjo" (nthen = grande) hongo de pata grande. 
-"xlñu-tzudl" (xlñu =nariz, tzudl = puerco) nariz de puerco. 
-"gane fanthó" (gane= labio, fanthó =venado) 
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Tax jó Olussula breupes), es un hongo de color 
blanco q uP crece en los bosques de encino. 

t--(-~~10 cm~ 
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Wadinzinzu (Ramaria botryUs.) es un hongo grande · 
con una parte engrosada en Ja base, sobre la cual se 
prolongan una gran cantidad de brazos que se 
subdividen a su vez en ápices en forma de pata de 
pájaro; es un hongo de color morado claro y crece en 
los bo~ques de encino. 

12 cm 



Nt henjo <Pax 111 us i ovolot us) : hongo de c olor 
anaranjado, la pata del hongo es de una longitud 
mayor que Ja parte más ancha de la copa; de ahJ ~11 

nombre (nthen = grande, jo"' hongo). 

~4cms-.--

XJñu-tzudt (Boletoo ~caber) es un hongo pequeño de 
color rojo; crece en ciertas partes de Jos bosques de 
encino. 

3cm 

4cm 



Gane-fantho (l.ectarlus termlnosus>; es un hongo 
pequeño, color amarillo de copa Irregular; el envés de 
la copa está cubierta por pequeñas protuberancias. 

Mado-Jó (Lyophyllum decastes) cuando emerge del 
suelo viene cubierto totalmente de una membrana 
blanca, al Ir desarrollándose, la membrana se rompe y 
aparece la copa de un color amarillo. Este hongo es el 
de mayor pref erencla de la población. 
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Entre Jas plantas con flores, frutos o raíces 
comestibles se tienen las siguientes: 

Guaje (Leucaena escuJ en ta y L. cusptdata>. Es un 
arbusto abundante en Ja vegetación matorral; se 
aprovechan Jos botones florales y las vainas para Ja 
alimentación. tas vainas se recolectan durante el 
verano y se comerciaHzan en Jos mercados regionales 
tales como Nicolás Flores. Cardona), Jxmlqullpan. 

Nopal "nfex ta" (OpunUa joconostle ); nopal de corte 
alto de 2 a 2.5 m de altura. muy ramificado; con las 
pencas relativamente pequeñas y delgadas. Este nopal 
produce tunas y Jos taJJos o pencas se consumen como 
verdura; es aceptable por las gentes de todas las 
condiciones económicas. 

La producción de Ja tuna comienza desde mediados 
de diciembre y se acaba en abrll. Se comerclaJJza en 
los mercados regionales alcanzando precios 
relativamente altos ( $ 250.00 I cuartllJo 1986-1987 ). A 
este nopal se le nombra "fex ta", debido a que las 
articulaciones de los frutos son bastante frágiles, 
facllltando de cierta manera su recolección. 

Nogal cimarrón UuaJans moJUsl; es un árbol grande 
crece en bosques Ja Uf o U ad o montañoso. Su fruto es 
una drupa porque tiene hueso. 

Se aprovecha la semma que está dentro del hueso o 
endocarpio. -Epicarpio 

Esta nuez no se comercializa Mesocarpio 
pero sí es muy consumible. ndocarplo 
La relación semlUa/endocarplo hueso 
es .bastante desproporcionada; semJIJa 
La parte comestible es muy (parte co-
pequeña en comparación con mestlble) 
Jas partes no comestibles. 

Esta planta también se empléa como portalnjerto y 
además es medicinal. 
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Aguacate silvestre "tza.mná" (Persea americana}. 
Es un árb~I grande de 12 a 20 m ; crece en los 

bosques latlf ollados de montaña. Los frutos de este 
árbol son comestibles, la pulpa (mesocarpio) tiene buen 
sabor; sin embargo es muy delgada. 

mesocarpJo 
4mm.. 

Forma del fruto del aguacate "tzamná" 

Tiiia "conl" (IJ.JJA. mexicana ). Arbol del bosque 
Iatlfoliado cuyas hojas son comestibles cuando están 
tiernas y las flores son medicinales. 

Garambullo " bax ' ta " (Myrtlllocactus 
aeometrlzans(.Cactacea de frutos comestibles. 

Mora "zascua" (Morus al.ha. ).Arbol frondoso de 
frutos comestibles. 

Capulín "dese" (prunmt ca,puli ). Se da en forma 
silvestre en lm bosques latJf oHados de montaña. 

Tejocote "doprl" (Crataeaus baroussana ). Frutos 
roJm comestibles 

"Obshl" (~ ylnlfera ). F.s una planta trepadora 
cuyo · fruto es comestible y la llana se utiliza para 
amarrar las cercas de los corrales de los borregos y 
chJvos. 
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Respecto a otras plantas de mos no comestibles se 
pueden señalar algunas como las que siguen : 

ChHe anchHJo "r' anthó" ( DecatrQJllS bicolor ). Esta 
planta sirve como repelente contra las plagas que 
extraen las semlHas del suelo antes de Ja emergencia. 

Santo Tomás (Qohua strAIDQQlnm ). Se utlUza con el 
mismo fín que el chHe anchHJo. 

CeboHeta "demd dhee" (TUlandsla SJl J. Fs una planta 
arrosetada, se utlHza. como forraje para Jos bovinos; y 
también tiene mo medJdnal. 

GuapHJa (Hechtla sJomerata ). Se utt11za para 
engordar cerdos. 

Mezquite ('Prosogls JuUfJora J. Las semtUas de esta 
planta se utlUzan para la aUmentadón del ganado. 

Soltmán (Croton clltatosJandullferusJ. Planta 
subarbustlva provista de polvos Irritantes; se utlllza 
como pesticida para las pulgas; además tiene uso 
mecUclnal. 

II•llsofera suffrutlcm.o . Fs una planta arbustiva. Se 
Je extrae del follaje un colorante que se utHlza para 
pintar morrales, gabanes y otras prendas. 

Cucharilla "bot-hal" (P..,yllrton u J. Se emplea la 
parte basal de las hojas de esta planta para comtrutr 
frontales con los cuales se adorna el atrio de las 
Iglesias. 

"xlccrl" (Dldymoea mexicana ). Es una hierba 
pequeña, rastrera, aromática; de hojas simples 
acumtnadas; flores pequeñas y moradas; crece en Jos 
bosques de encinos; floree en verano. Se emplea para 
confeccionar las llamadas cuelgas utlllzadas en las 
ceremonias catóUcas como ofrendas. 



4.2. UnJclad etnoecológlca: Miipa "uahl" 
La mHpa es la unidad etnoecológlca de mayor 

Importancia para la comunidad del Municipio de Nlcolú 
Flores. por la superficie que abarca y su contribución 
en la economia famlllar. 

Desde el enfoque ñbanñhu de este lugar, la mllpa 
"uahl" es un cultivo mixto en donde se establece una 
serle de asociaciones. Intercalaciones y rotaciones con 
el propósito de optimizar el tiempo, el espacio y la 
energia Invertida. Entre la gran diversidad de especies 
que se manejan en cualquiera de las combinaciones 
señaladas, se tienen los cultivos perennes y los 
anuales, siendo estos últimos los de mayor 
Importancia, de los cuales el maiz es el cultivo 
número uno, seguido por el frijol y la calabaza. 

Con base en la fecha de siembra del maíz, el sistema 
de cultivo y la diversidad de especies manejadas se 
distinguen en este Municipio tres tipos de milpas : 

4.2.t. 1.alpa de Jugo 
4.2.2. Miipa de tierra caliente. 
4.2.3. Miipa de vega o de regadío. 

4.2.t. Miipa de Jugo. 
La mllpa de jugo se practica en los lugares 

húmedos, en montañas donde se presentan Inviernos 
frios con heladas o nevadas, primaveras frescas, 
veranos lluviosos y una frecuente Incidencia de 
neblinas durante varios meses del afto. Bajo estas 
condiciones se mantiene un equlllbrlo entre la 
precipitación y la evaporación; los suelos conservan de 
esta manera humedad aún en épocas de sequías. ~tas 
circunstancias crean condiciones propicias para la 
práctica de un sistema de cultivo en el que la siembra 
se realiza antes del estableclmlento de las primeras 
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lluvtas de temporal. Dentro de éste sistema agricola se 
manejan en asociación tma serle de cultivos anuales y 
se Intercalan con cultivos perennes : 

-Cultivos Anuales : 
Maíz "dethá" 
Frijol "JU" 
Calabaza "mú" 
Arveja "nunJó" 
Haba "daJD" 
Papa "roca" 

-Cultivos Perennes : 
Maguey "uada" 
Durazno "lxí" 
Manzano 

-otros: 
Chllacayote "demú" 
Frijol ayocote "tzuju" 

aea mays) 
(pbMeolus yulprts ) 
(Cucurblta JlaJKl) 
(PJ:mm ytlyum ) 
e~ faba> 
(Solanum tuberosum ) 

(Apye UD) 
(Prunus peralm ) 
CMalus sylymtrls) 

(Cucurblto fk:lfollo ) 
CPbMeolus eocclneus > 

El maíz es el componente medular de la milpa y en 
base a su comportamiento fenológico se realizan una 
serle de actividades para el manejo Integral de la 
milpa. 

4.2.1.1. Procesos de Producción de la Miipa. 
4.2.t.t.1. Olaponeo o tala y quema 

Cuando se requiere establecer una mlJpa en un 
lugar donde crecen arbustos y hierbas se procede a 
chaponear, si en el terreno hay hileras de maguey se 
podan las pencas exteriores. En algunos casos se talan 
los bosques de pino o pino-encino, la madera se utntu 
para fabricar carbón o a veces se quema para darle 
mayor f ertllldad al suelo. 



4.2.t.t.2. Barbeeho. 
En Jas siembras de Jugo de tierra, el barbecho se 

realiza en los meses de noviembre, diciembre, enero y 
febrero, ya que en esta époea los suelos no están ni 
muy húmedos ni muy secos, lo que facilita esta labor; 
además así se exponen las plaps del suelo a las bajas 
temperatW'U del Invierno. 

De manera general. en estos lugares, el barbecho se 
realiza con una técnica muy :rudimentaria, Para 
realizar este trabajo, se utlllza una barra de hierro 
que tiene por un extremo una punta y por eJ otro una 
parte ensanellada llamada pala; la longitud varia de 
uno a dos metros, este Instrumento se llama barreta 
"buu". El trabajo que se realiza con esta herramienta 
es h&Mante lento y pesado, en un JomaJ de diez horas 
se puede barbechar como :m6xlmo en suelos no muy 
duros dos tareas de siete brazadas por lado; 
considerando que la 1-.atuc1 promedio de las brazadas 
es de t.65 m, el área de una tarea viene siendo 
aproximadamente 130 m cuadrados, por Jo tanto, un 
hombre con bastante habllldad práctica en esta labor, 
llega a barbechar como Jímlte 280 m cuadrados al día, 
requiriendo entonces alrededor de :n jornales de sol a 
sol para barbechar una hectárea de terreno. Esta es 
una labor bastante difícil, sin embargo es la única 
técnica disponible para laborar Jos terrenos de 
pendientes fuertes, Inaccesibles para la yunta. 

Algunos campesinos que poseen terre11os 
:relativamente planos o de poca lnclinaclón, y que 
además disponen o tienen Ja yunta, el barbecho se 
realiza con el arado egipcio, jalado por bueyes. En 
materia de mecanización apícola, el arad.o egipcio es 
la técnica de mayor avance que se emplea en el 
Municipio. 

Otra forma de preparación del terreno que se 
practica a menudo en ciertas partes del Municipio 

72 



73 

(vg.: Agua Limpia), es el "mot'I zumnl" (mot'I • siembra. 
zumnl •picar); a este sistema se le denomina como 
mínima labranza; , en el mot í zumnl solamente se 
realiza una escarda antes de la siembra; no se tienen 
datos en cuanto a la dlf erencla de rendimientos entre 
Jos dos sistemas de laboreo (barbecho y mot'I zumnl) 
pero se Infiere que para ciertas condlcclones de 
humedad y suelo es factlllle este último sistema. 

4.2.t.t.3. Selección de la seml11a. 
La recolección de la semilla comienza desde Ja 

cosecha precedente (ciclo próximo anterior); se 
seleccionan las mazorcas de mayor tama:Ao, las cuales 
se amarran en pares del totomoxtle, luego se 
enganchan sobre una cuerda amarrada por sus 
extremos y colgada en algún poste de la casa, 
f ormindose asi una estructura denominada en lengua 
ñhanñhu, "tzuttl", cabe señalar que las mazorcas del 
tzuttl, generalmente provienen de las partes donde el 
suelo es más ptofundo, donde se ha dejado estlereol, o 
donde por alguna razón se comerva más la humedad, 
por comlgulente la selección tradlclonal realizada año 
con do, tiene sus desventajas que podrían superarse 
si los campesinos aprendieran a seleccionar mazorcas 
portadoras de genes favorables, lo cual Implica 
seleccionar las mejores mazorcas de las áreas 
desfavorables ya que a pesar de las presiones del medio, 
se han desarollado exitosamente, siendo muy probable 
que resistan mejor condiciones adversas que las otras. 

Cuando se aproxima la época de la siembra, se 
hacen los preparativos correspondientes : 

- Se escogen las mazorcas del tzuttl, cuyos granos 
no estén picados. 

- Se desgrana y desecha como una décima parte de 
Ja base (por ser las más "viejas") y una quinta parte 
del ápice de Ja mazorca (por ser las más Inmaduras) , y 



soJo se utUlza Ja semUJa de Ja parte lntermecUa, ya que 
por su grado de madurez representa mayores 
poslblUdades de germJnacl6n. 

Debe desgranarse a mano, y no con desgranadora. 
Simultáneamente, se selecciona eJ frlJoJ que no está 

picado, que esté grande, y las semHlas de calabaza 
que estén llenas. Toda esta operacl6n debe hacerse 
cuando Ja luna esté en alguna fase del menguante o 
del creciente y no en Juna llena o nueva, porque de lo 
contrario, el maiz crece mucho, no echa raíces, y 
Jllotea muy arriba. 

4.:u.t.4. Siembra. 
Una vez seleccionadas Jas semJllas se mezclan entre 

sí, a veces se revuelven con hojas de "r'anth6" o Santo 
Tomás, para evitar el ataque de plagas de preeme.rgencla 
(tej6n, ardillas, hormJgas..) y se siembra si Ja fase de 
la luna no se encuentra en IJena o nueva, de Jo 
contrario se espera tres, días después de estas fases. 

La siembra en la milpa de Jugo se reallza de 
acuerdo a Ja clase de maíz y Jas demás especies con 
las que se vaya a manejar. Durante el mes de marzo 
se siembra el maíz de raza c6nlco, de color blanco 
junto con frlJoJ negro que es eJ que más se consume 
en eJ Municipio, calabaza y/o cblJacayote. SI la siembra 
se reallza en abrU, eJ maíz debe ser eJ de color negro 
"motha" o guinda "nñlxtlthá", que son de la mJsma raza 
c6nlca, pero son más precoces. 

La siembra se hace empleando un Instrumento 
llamado coa "tabí", con el cuaJ se escarba el suelo, 
buscando Jos Indicios de humedad, en donde se 
depositan cinco semJJJas de maíz, una de frlJoJ y de 
manera aislada, una de calabaza; se tapa y se forma 
con la misma herramJenta un cajete a manera de plato 
que tendrá la funcl6n de ·detener el agua de la 
p:redpltací6n. 

EJ sistema de siembra utilizado siempre es a 
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treboHJlo (figura 5), con una distancia entre hHeras 
(verticales y horizontales) de aproximadamente o.a m 
tomando como base las semillas de maíz, se tendrlan 
posteriormente, una mata de maíz en el centro y tres 
matas equidistantes entre si formando el trebolHlo. 
Entre las cuatro matas de maíz se siembra haba, papa 
y frijol. 

4.2.t.t.S. Destape y resiembra. 
Cuando la lluvia cae poco depués de la siembra o 

cuando el suelo tiene suficiente humedad, la 
emergencia se da a los 8 o 10 días; pero si la tierra 
está muy seca y no llueve la semtJla dura hasta dos 
meses bajo el suelo sin emerger. 

El destape consiste en orillar los terrones que 
aplastan a la planta, se realiza después de las lluvias, 
cuando el maíz ha emergjdo y al mismo tiempo se va 
resembrando, con maíz de color negro o guinda. 

4.2.t.1.8. F.9carda. 
Cuando la planta de maíz ha alcanzado cierta altura 

(30-50 cm.) y la maleza comienza ha Invadir el cultivo, 
se da una escarda para controlar las hierbas y para 
aterrar la base del maíz. 

Económicamente la mayoría de las malezas que 
crecen en esta milpa, tienen cierta Importancia para el 
hombre, ya que son de uso comestible, forrajeros y 
medlclnales. 
Ejemplos: 
1) Malezas Forrajeras : 

- Pasto "tel" ,(AXODQJWS. Dlldtarla. Pa.90h1m) 
- Endibia ''ncanjá" ------------
- Chayotlllo CStcym uplatus ) 
- CarretlHa (Mftdlcap deptlculata ) 

U) Malezas Comestibles : 
- Ouelltes "c'aní" CPortulaca oleraceae> 
- Lengua de vaca (Bumex CrtSJIUm .) 
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SISTEMA DE CULTIVO DE MAIZ A TREBOLILLO EN LAS 
MILPAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES 

a MM _x_ MM_ x_ MM_ x_ MM _x_ MM_ x_ MM_ 

Miipa de Jugo . sembrando maíz blanco }l 

resembrando maíz negro. 

A.frt .a .. Mr2 Afr2 Afr3 a Afrt 
a xi.. M.!.. x_ 'x_ !J- x_ M_x_ M_ x_M_a 

a ~ ~-~ M_ x_ \.!__ x_ M _ x_ M_ x_ M_ x_Afr2 

Afrt x_ M_ x_ M_ x_ M_ x_ M_x_ M_ x_M_a 

Miipa de tierra callente sembrada con maíz 
blanco-amarllJo. 

Afrt Afr3 Afr2 Afr2 Afr4 Afr4 Afr7 Afr4 aaaa 
......... .. . 

Afr7 ~-~~~t_2_~ ~ x_ !JM-X- MM_x_ MM_ x_ MM_ 

a x_ MM_ x_ W.. x_ MM_ x_ MM_x_ MM_ x Afr 

a MM _x_ MM_ x_ MM_ x_ MM _x_ MM_ x_ MM_ Afr 

Miipa de la vega de los arroyos sembrada con maíz 
blanco v amarillo. 

M. maiz; tt, tiempo de 81.embra; t2, tiempo de resiembra; 
x, cultivos a!IOClaclos; frijol en todos, ademá!I de otros; 

Afr, árboles frutales y a, ma11uey. 



UH Male'Z88 MedlclnaJes: 
- LentejJJJa "tzlnda" 

- Malva 
- Llantén 

''Ronzo" 
"Xi crol" 

4.2.t.t.7. Desesplgue. 

O.eJ)ldlnm ylr&Jnlcnm ) 
(PI l'l8NQIAlllUIS rosem > 
(Malyo sylyestrls ) 
(Plonf;ap mn.Jor) 

EJ desesplgue se efectúa con dos fines prlnclpaJes. 
eJ primero es eJ de proporcionarle mayor vigor a la 
planta. propiciando el crecimiento de la mazorca y el 
segundo. es eJ de obtener alimentos para Jos porcinos 
y bovinos. o se vende como una fuente 
complementarla de Ingresos económicos. 

4.2.t.t.8. Cosecha. 
Hay áreas específicas con condiciones de alta 

humedad y suelos arenosos en donde se acostumbra 
sembrar eJ maiz amarlJlo mezcla de Ja raza cónica y 
Ja tuxpeña. Este es un maíz precoz que se siembra en 
marzo y se cosecha en septiembre. EJ maíz blanco 
cónico sembrado en marzo y Jos de color guinda 
sembrados en abril se cosechan entre los meses de 
octubre y noviembre. 

La cosecha se hace pizcando el totomoxtJe con un 
utenslJlo de hueso puntiagudo para separar Ja mazorca. 
Las mazo.reas que se destinan para semllJas se nevan 
con eJ totomoxtle. 

SlmuJtaneamente cosechan eJ frljoJ o eJ haba. 
Una vez cosechado eJ ag.rlcuJtor corta eJ zacate y lo 

aplJa entre los brazos de algún árbol; .recogen los 
chlJacayotes o calabazas que quedan. Los .residuos de 
Jos cultivos los aprovechan mediante el pastoreo del 
ganado ovlcaprlno o bovino. 

EJ periodo de cosecha y corte del .rastrojo se 
trensJapa con la abertura de nuevas tierra agrícolas, 
es una época de Intensa actividad; las gentes que migran 

77 



78 

a la ciudad de Méx_ico regresan a realizar estas tareas. 
Así termina un ciclo productivo de los cultivos 

anuales y consecutivamente comienza el otro. Los 
terrenos cultivables se dejan en descanso uno o dos 
años. 

4.2. t. t.9. Almacenamiento. 
Las mazorcas cosechadas se extienden al sol 

durante unos días hasta que se secan bien. luego se 
almacenan en trojes o tapancos excepto las que 
servirán para semillas que son colocados formando el 
mencionado "tzuttl". 

El f rljol se trilla. se seca en el sol y se almacena 
en costales o vasijas. Los chllacayotes son 
amontonados en algún Jugar seco y sombreado; las que 
se guardan para semillas deben secarse muy bien y se 
almacenan en vasijas • ayates o bolsas hasta el 
momento de Ja siembra. 

4.2. t.2. Manejo de especies perennes en las 
milpas de jugo. 

Entre las especies perennes mlls Importantes que se 
Intercalan con los cultivos anuales de este tipo de 
milpa. están el maguey y los frutales caduclfollos. 

Otras especies con características perennes son el 
frijol ayocote (PhMeolmt coectneus ) y el chllacayote 
( eucurblta fiel folla ). 

El maguey es una especie que cumple una serle de 
funciones muy Importantes en el aspecto ecológico y 
económico. En muchas milpas hay plantaciones de 
maguey en linea horizontal, siguiendo en forma 
regular curvas de nivel; a veces en las barrancas 
pequeñas se levantan pretiles de piedras encima de los 
cuales se planta el maguey. de esta manera Jos 
campesinos reducen el arrastre de Jos suelos en épocas 



EST~1 
SAUR 

TESlS 
JE LA 

ft9 DEBE 
BlaUOTECA 

de )Juvias. Por otro lado el maguey en sí tiene varios 
usos, en primer lugar produce el aguamiel que se 
convierte depues en pulque mediante un proceso de 
fermentación; es proveedor de la fibra de "lxtle" 
utlllzado en Ja elaboración de varios tejidos (morrales, 
ayates, mecapales, etc. ); la penca se utHlza además 
para el techado de casas, las flores son comestibles, 
así como las larvas chUlculJ (Cossm redtenbochl ) que 
se bopedan en Ja base de Ja planta y por si todo 
ésto fuera poco, también lo emplean mecUclnalmente. 

El maguey posee grandes cualldades de adaptación, 
resiste sequías prolongadas, tolera los suelos pobres y 
no es muy exigente en manejos; el único manejo que 
se le dá en el periodo comprendido entre la plantación 
y el quebrado es Ja poda de las pencas exteriores. más 
esta actividad se realiza con doble propósito y no 
solamente con el objetivo de proporcionarle cuidados a 
Ja planta. Generalmente la poda se realiza cuando se 
requieren pencas de maguey para techar las casas o 
para extraer lxtle y cuando se barbecbea el terreno. 

En la plantación, al Igual que todos las cultivos, se 
debe realiza de acuerdo a las fases de la luna; no 
debe plantarse en Ja mera luna llena. ni tampoco en Ja 
nueva. debido a que el maguey no echa ralees y se 
vuelve suceptlble al ataque de las plagas; también se 
dice que el maguey necesita de buena mano de lo 
contrario no se desarrolla bien. 

El maguey es una planta de ciclo largo; a partir de 
Ja plantación se requiere de un tiempo que va desde 8 
a to años para Ja producción de agua miel; este 
periodo varía también por las condiciones del suelo y 
por las clases de maguey. De Jos magueyes que se 
desarroJJan en Jos cerros, el "tax-uada" (maguey blanco) 
es el más precoz; el maguey mayé (penca larga) y el 
"cánc uada" (maguey verde) son tardíos. 
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La madurez óptima para la producción de aguamJel 
se aJcanza cuando eJ maguey ha Hegado a desarrollar 
un tamaño conslderabJemente grande y cuando Ja parte 
central o séa el corazón se adelgaza; a partir de 
entonces se puede reaHzar el quebrado que consiste en 
cercenar la parte basal de1 corazón formando una 
concavidad en los tejidos del tallo; esta práctica se 
realiza con un Instrumento llamado quebrador; algunas 
personas del 1 ugar catalogan al quebrado como una 
práctica delicada, ellas consideran que Ja persona que 
vaya a quebrar los magueyes no debe tener relaciones 
sexuales la noche anterior. Después del quebrado se 
raspa y se deja por un periodo de aproximadamente 
una semana para volver a raspar y extraer el 
aguamiel. La persona que raspe las primeras tres o 
cuatro veces debe ser la misma, además, ella debe 
guardar abstinencia sexual durante ese lapso de 
tiempo, debe no haber comido durante varios días 
antes del raspado, ciertos productos como garbanzo, 
nuez, haba, cebolla, etc., debe no haber bebido 
aguardiente ni cerveza; estas reglas también las 
deberán cumplir las personas a quienes se les vende o 
regala puJque durante las primeras veces. 

El periodo de producción del aguamiel varía según 
el grado de madurez del maguey, de la variedad, del 
cuidado que se les brinda en las primeras fases 
productivas y de las condiciones del suelo, El 
"tax-uada" (maguey blanco, Aaave americana) dura 
basta dos meses en producción; en cambio el "mayé" 
(penca larga, Aaave maplsaaa> y el "cánc-uada" 
(maguey verde, Aaave aff. maplsap> tienen un periodo 
de producción de alrededor de 15 días y producen 
menos. El maguey se raspa una vez al día; pero 
cuando hay gran demanda de pulque se raspa hasta 
tres veces al día. 

En las milpas de cerro o jugo se manejan varias 
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clases de maguey, entre las cuales se mencionan las siguientes : 

Nombre 
ñhanñbu 

Tax-uada 

Canc-uada 
Maye 

Bo-tá 

Bomnt 

Uantbe 

! --------

Significado 

(tax •blanco, 
nada = maguey) 

(canc = verde) 
<ma= larga 
ye= brazo) 

(bo =negro 
tá = pronombre de "nada") 

Nombre 
común 

Maguey blanco 

Maguey 
Maguey 
larga 
Maguey 

verde 
penca 

negro 

(bo = negro Maguey de 
mnl = espina) espina negra espina negra 

Nombre 
científico 

Agoye •merlmna 
var. protoamerlcan, 
Maye Sil· 
Agaye aU,. maptsu• 
var. maplsaga 
Agaye ylmlono 
var. salmlana 
Agaye snlmtona 

(uan = prefijo de "nada" Maguey de agua Agaye [[a 
tbe pronombre mocroculmls 
ñbanñbu de agua) 

Zaravanda. Agaye omertr.nno 
var. americano 

Especies de maguey en las milpas de Jugo del Municipio de Nlcolés Flores, Hgo. 

Otras plantas que se Intercalan con los cultivos anuales en la milpa de 
Jugo de suelo son los árboles frutales caduclf olios; los más Importantes son: 
el durazno (Prum1s perslco ) y el manzano (Molos comm11nts ); cada especie 
respectivas variantes: Del durazno se manejan cuatro clases de criollos, 
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con su~ respectivas variantes: Del durazno se manejan 
cuatro clases de criollos, los blancos, los amarillos, 
priscos y pegados; respecto al manzano se manejan 
dos clases de criollos y dos variedades mejoradas. 

El manejo de los frutales es bastante deficiente y 
acarrea los problemas siguientes: 

- Ataque de plagas. 
- Ataque de enfermedades : 

Verrucosls de las hojas del durazno. 
Antracnosls del fruto tanto del durazno como 
del manzano. 
Roña del durazno (fruto) 
Tizón del tallo del manzano. 
Gomosis del tallo del durazno. 

- Problemas de alternancia de producción. 
- Exceso de follaje por falta de poda. 
- Presencia de árboles viejos. 
- Sobrecarga de frutos en las ramas en los años de 

producción. 
- Arboles demasiado grandes, lo cual dificulta la 

recolección. 
Todo este conjunto de problemas ocasiona una 

producción baja y de mala calidad. 
Otras especies perennes cultivadas en dicha milpa 

son : el chllacayote (Cucurbtta ficifolla) y el frijol 
ayocote (Phaseolus cocclnerus ) Estas especies no 
reciben otro manejo aparte del que se les da Junto con 
el maíz. Solamente se debe evitar que las ralees no se 
destruyan durante el barbecho. 

4.2.2. Milpa de tierra caliente. 
Este tipo de milpa generalmente se da en tierras 

bajas de pie de montaña en donde se desarrolla la 
vegetación matorral y el bosque de enebros, la 
mayoría de éstas milpas se establecen en terrenos con 
pendientes no muy Inclinadas, ya que son los que 
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tJenen algo de suelo. 
La siembra de maíz en esta milpa se realiza por 

Jos meses de mayo y Junio, después de las primeras 
lluvias de temporal, ya que a diferencia de las 
condiciones donde se da Ja milpa de Jugo, éstas son 
más secas y el suelo es generalmente más delgado, de 
tal manera que no hay reservas de humedad. 

El barbecho se realJza en los meses de abril y 
mayo, tanto con el arado de yunta como con barreta; 
la siembra se hace con la cóa; se depositan 5 semillas 
de maíz una de frijol y aisladamente una semilla de 
pipián (Cucurblta flclfoJla) o de calabaza de castilla 
(Cucurblta moshata). El maíz que se siembra en esta 
milpa petenece a la raza tuxpeño o una mezcla entre 
tuxpeño y cónico de granos blancos y amarillos, se 
siembran además varias clases de frijoles criollos 
(J>hn!iteoJus yulaarls) , el pipián y la calabaza de castilla. 

El deshierbe y aporque se realiza en los meses de 
Junio y Julio con la cóa "tabi", al Igual que la milpa 
de jugo, se aprovechan la mayoría de las malezas, ya 
sea como alimentos o medicamentos para el ser 
humano, o bien como forrajes. 

El desespigue y Ja cosecha se realiza de la misma 
manera que en Ja milpa anterior; pero el maíz que se 
siembra en ésta milpa es más precoz por Jo cual 
alcanza su óptima madurez de cosecha en Jos meses de 
octubre y noviembre, aún cuando el maíz de los cerros 
no se cosecha. 

El manejo de postcosecha suele ser eJ mismo; sin 
embargo éste maíz es más susceptible al ataque del 
gorgojo y de la palomilla por lo que se pizca más rápido. 

Las plagas más Importantes son : el tejón, Ja ardilla, 
el conejo, la hormiga arriera, aves, la tljerma. el gusano 
cogollera y el elotero (Uellothls zea) entre otras. 

Respecto a la f ertillzaclón en ninguna de las dos 
milpas señaladas se hace en forma Inorgánica, 
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únicamente Jos campesinos que tienen corrales de 
borregos los rotan de un terreno a otro como una 
forma de realizar fertlHzaclón orgánica; también se 
utilizan las cenizas de la lumbre. y en la milpa de 
tierra caHente, algunos labradores acostumbran a 
utilizar los desechos de la hormiga arriera como abono 
del maíz o del chile. 

En ésta última milpa se establece el cultivo del 
garbanzo como una asociación del cultivo del maíz en 
sus últimas fases de desarro11o y a la vez como una 
rotación del mismo cultivo. El garbanzo se siembra en 
el mes de septiembre. cuando el maíz se encuentra en 
etapa de maduración del grano, dicha siembra se hace 
en el punto crucial de las dos lineas Imaginarlas que 
unen a las cuatro matas contiguas del maíz. Cuando la 
planta se desarrolla se le da un deshierbe si hay 
malezas. La cosecha del garbanzo se realiza en la 
primera mitad del mes de febrero. 

Referente a los cultivos perennes manejados en ésta 
mJlpa, el maguey sigue siendo el de mayor Importancia 
seguido por el chile Santa María (Capslcum annum, 
también conocido como chile cascabel y en un tercer 
lugar están los frutales caduclfollos y perennlfollos; 
también se cultiva en ciertas condiciones el frijol 
perenne de árbol (üajanus r.ajan ). 

El maguey más apreciado y por lo tanto el más 
cultivado en estas milpas es el Santo Domingo (Aa:ave 
sa)mlono xac,. crosslsplnal, aunque tamblen se cultiva 
el maguey grande. blanco, de punta corta (Aa:ave 
americana ™ protoamerlcanal. y en menor grado el 
penca larga (A¡iaye ma11tsap ~ maptsapl. Los criterios 
de manejo son los mismos que en la milpa anterior. 

El chne Santa María (Cap.ttlcum anm1m ) representa 
un producto de significativa Importancia en la 
economía familiar. pues en tiempos de producción se 
vende a buen precio. Esta especie se almáciga en el 
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mes de marzo y se transplanta los meses de junio y 
JuUo después se le da una escarda y en los meses de 
septiembre. octubre y noviembre se cosecha. Esta 
planta dura produciendo de tres a cuatro años. 
Algunas personas creen que est e cu]( i vo puede 
contraer mal de ojo por Jo que elJos lo previenen 
colocando cráneos de perro en los cultivos. 

La Intercalación con árboles frutales no es muy 
común como en las milpas de cerros ; pero se 
presentan con las siguientes especies: 

- Guayaba(J>sldlum pajaya ) 
- Granada()>unlca granatum) 
- Hlgo(fkwl cartea ) 
- Durazno(Prunus perslca) 
- Limón (Cltrus Umonla ) 
- NogalUucJans m&1A ) 
- Papaya(Carlcia papaya) 
- Aguacate(Persea americana) 
- Zapote blanco(fNtlmlroa eduUs) 
Los cuidados son mínimos. no hay fertilización ni 

control de plagas. no se podan ni se ralean los frutos. 
La producción es por tanto baja en cantidad y en 
calidad; su destino es el autoconsumo y la venta en 
pequeñas cantidades en los mercados locales. 

Por otro lado también se manejan en ciertas partes 
el frijol perenne de árbol (Cajanus cajan >. el cual es 
una leguminosa arbustiva con una altura de 1.5 m; dura 
varios años produciendo y su producción es constante 
durante todo el año; se siembra durante el mes de 
febrero, a una distancia de 2 m entre plantas por 2 
entre hileras. en forma de unlcultlvo o en asociació n 
con el maíz. 

4.2 .. 3. Milpa de regadío o de vega: "uathe". 
El "uathe en ñhanñhu, ua =población o comunidad y 

thee = agua o sea comunidad vegetal irrigada; es un 
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tJpo de mJJpa que se desarrolla en la vega de los 
ar.royos, se diferencía de las dos mJlpas anterJores por 
los siguientes atributos : 

t.- El uso del agua como factor determinante, así 
como la topografía, la textura, estructura y el mismo 
manejo del suelo. 

2.- La gran diversidad de especies frutales y 
cultivos anuales que se manejan. 

3.- La técnica de manejo relativamente más 
sofisticada que en el caso de las dos milpas 
anteriormente señaladas. 

4.- El manejo más Intenso y constante. 
5.- El grado mayor de explotación. 
6.- El factor económico ya que deja más ingresos 

que las dos milpas anteriores. 
El "UATHE' es una mezcla heterogénea de varios 

cultivos perennes y anuales que se intercalan, asocian 
o rotan. El aprovechamiento del espacio y tiempo es 
Intensivo; se manejan una gran diversidad de especies 
frutales y cultivos anuales. 

Bajo este sistema se obtienen dos cosechas de maíz 
al año puesto que en estas reglones no hay Incidencia 
de heladas. 

Los árboles frutales se mezclan entre sí sin ningún 
ordenamiento definido, rodean el patio de las casas y 
se prolongan hacia la orilla de los maizales o melgas; 
es una unidad donde se funde el huerto familiar, el 
huerto frutícola y los terrenos de cultivo anuales. 

Entre los frutales que se manejan en el UATHE 
están: 

Mango 
Nogal 
Aguacate 
7.apote amarillo 
Plátano 
Naranja 

(Mamitfera indica ) 
Unslam .t.e&fA ) 
(Persea americana ) 
(J.ucuma saUclfoUa) 
(M.J.wl poracllsjaca) 
(Cltrm ourontlllm) 
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Lima (Citrus auraotifolia ) 
Umón (Cltrus Umonia) 
Chote (Parmentiera edulls) 
ChJrhnoya (Aonono chlrlmolla ) 

Otras especies perennes : 
(.af é (Coffea arablp ) 
c.aña de azúcar (Saccharum offldnarum) 
Entre Jos cultivos anuales se tienen en esta milpa: 
El maíz de raza tuxpeño blanco y amarUlo. 
Frijol ojo de cabra, canario, pasa blanca o flor de 
mayo etc.. 
Pipian 
C.Olabaza de castma 
Cacahuate 

(Cucurblta flclfolia) 
(Cucurhlta moscbnta) 
(Arachts hllJK>peae) 

Otros cultJvos de menor Importancia son: 
Tomate de cáscara (Physells pubescens ) 
Jltomate (J.ycQperstcum escuJentum) 
Melón (Cucumts ;melQ ) 
Pepíno (Cucnmts satlvus ) 
Sandía (OtntlhlS vuJprls ) 

El cultivo del maíz generalmente se asocia con el 
frijol, calabaza de castlJJa, pipian o cacahuate; se 
siembra eJ maíz tuxpeño color blanco y amarino. 

Dado Jas condiciones de clima favorable y la 
disponibilidad de agua, el agricultor obtiene dos 
cosechas aJ año; durante los meses de mayo y junio 
cosecha eJ maíz sembrado en Jos meses de febrero y 
marzo respectivamente y de Inmediato barbecha eJ 
terreno para volver a sembrar en eJ mes de agosto. El 
barbecho se hace con arado de rejas jalado por bueyes 
o mulas; para sembrar primero se rayan Jos surcos a 
una separación de 70 a 80 cms., Juego el sembrador 
viene atrás depositando cada dos pasos las semillas del 
maíz. frijol y en ocasiones de calabaza; posteriormente 
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se tapa con el pié. Para esta actividad se auxilia con 
una cóa para abrir el hoyo donde se depositan las 
semillas. 

Los manejos siguientes son los riegos periódicos 
cada US días cuando son necesarios, los deshierbes y la 
f ertJllzacJón realizada por algunos agricultores 
aplicando el sulfato de amomo o el triple 17. 

La cosecha de la siembra de agosto se hace en 
diciembre. 

La cosecha se almacena en trojes o tapancos, se le 
espolvorea D.O. T. para disminuir el ataque del gorgojo 
y la paJomJlla. 

Plagas: 
Las plagas más Importantes que se presentan en los 

cultivos de las milpas de la vega son las siguientes : el 
tejón, la ardilla, aJgunos pájaros, la hormiga arriera, 
la almeja (o conchuela del frijol (Epllanchna 
yarlyesttsl, la tijerilla, el gusano elotero y el 
cogollero. La homlga arriera y la aJmeja son plagas 
nocturnas que en ocasiones llegan a arrazar con todo 
el cultivo; la primera es def o JI adora y la segunda 
trma las plantas tiernas del frijol y del tomate. 

Los cultivos de sandía , melón, pepino, Jltomate y 
tomate, son de menor Importancia en cuanto a 
superficie sembrada, ésto obedece a los altos costos de 
producción ya que requieren de fertilizaciones y 
fumigaciones. 

La cosecha de estos cultivos se destina a la venta 
en los mercados regionales. 

Frutales: 
La fruticultura en la vega de los arroyos tiene 

Igual o mayor Importancia que los cultivos básicos. La 
producción se destina a la venta, aunque el proceso de 
comerclallzaclón es uno de los factores llmltantes de 
estos cultivos, debido a que en épocas de producción, 
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Ja oferta aumenta mientras que la demanda cUsmlnuye; 
adem•s de la falta de vías de comunicación. Estas 
clrcumtanclas Influyen en el ~mo de los c.ampeslnos 
y son la causa del manejo deficiente o abandono de 
los úboles frutales tanto en el "uathe" como en las 
otras dos milpas señaladas. 

La vega de Jos arroyos está poblada por varios 
frutales, pero la mayoría son hboles viejos mezclados 
entre ellos sin ningún ordenamiento definido; los 
deshierbes y riegos que se les dán suelen ser casuales 
además no se podan ni se fumigan. 

La recolección de frutos es la práctica de mayor 
empefao en Jo que respecta a Ja fruticultura de vega 
de Jos arroyos. La cosecha se realiza manualmente o 
auxiliada de lmtrumentos rústicos; para el caso de Ja 
cosecha de mango o de aguacate se utlH7.a la "barslna", 
la cual es un utenslHo formado por un palo largo que 
tiene una bolsa abierta en uno de sus extremos en 
donde van cayendo los frutos sin maltratarse. La 
barslna fué traldo por primera vez a las comunidades 
de Jtatlaxco y Sto. Domingo por el afao de 1965. 
Generalmente la recolección se hace cuando el fruto 
aún no alcanza su madurez comercial, excepto cuando 
se destina para el consumo Inmediato; ésta práctica 
evita además, el ataque de algunas plagas del fruto 
cuando se encuentra en la mata, como por ejemplo 
cuando el mango se cosecha antes de la madurez total 
se evita el ataque del gu98DO barrenador del fruto. 

La Importancia de la fruticultura del "uathe" racUca 
en su continuidad; se cosecha durante todo el año, en 
virtud de la diversidad de especies que lo componen; 
como se reneja en el cuadro VIII En el cuadro número 
IX se enuncian las prlnclpales plagas y enfermedades 
que los atacan. 
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Cuadro VIII 
Epoca de produeclba de IOll dlv81'8011 frutal• de lu mllpu de la 
vep de enoyoa, -..t1ae· del Mmdc:lplo de Hleol• Flo,_, ff80. 

ltmón 

platano 

pote amartJlo 

anona 

eaAa de azúcar cbote 

C1l8dJao IX -Plllpa y ., ..... .._ de 1• ..... d ... • f'l'atelH del 
._...e' o .UpM de l'tlplllo del Mmk:lplo tle NleGl'9 FIOPM, Hp> 

Frutal Entermedades Plagas 

ac 
-cen1ct11a 
-Mancha café 
de la hoja 
-Anlllamtento 
del pedúnculo 
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-Fumaglna -gusano barrenador 
-Cáncer del del fruto 
tronco ... gusano barrenador 

Aguacate -Anlllamtento de la rama 
del pedúnculo -Arda roja 
-Antracn68Js -Ap)la de la hoja 
-Roña -Gusano defollador 

-Palomtlla blanca 
-Periquillo de aguacate 

Nogal -Defollador 
-Pulsón amartllo 

-Pulgón 
Naranjo -F.scama caté 

-Escama blanca 
-Barrenador del fruto 

Fuente : Comunlmetón personal. 



4.3. Unidad etnoecológlca: Huerto familiar. 

El huerto f ami U ar se enmarca como una unidad 
etnoecológlca con caracteristtcas. atributos y fines 
peculiares. cualidades que las hacen ser diferentes 
respecto a las unidades anteriormente anallzadas 
bnllpa y vegetación natural). 

El huerto f ami U ar es el espacio circunscrito al 
rededor de la vivienda. espacio con el cual el 
hombre establece una relación permanente a través 
del manejo y explotación de ciertas plantas de 
Interés; por consiguiente se cataloga como una 
unidad de producción famlllar que se caracteriza 
por el aprovechamiento de pequeñas áreas en donde 
se establece un determinado número de plantas 
para fines múltiples; se manejan plantas 
comestibles. medlclnales, ornamentales. 
condlmentlclas o especias, ceremoniales, plantas 
para sombra, para fibras etc.; algunas con usos 
especiflcos pero otras cumplen stmultaneamente 
varios usos. Por otro lado. el trabajo que se 
Invierte en dtcba unidad generalmente se realiza 
como una actividad recreativa o como una terapia 
ocupacional para los ancianos que a menudo son 
los encargados de dicha labor. Los manejos y 
cuidados que se proporciona al huerto famlllar 
regularmente son escasos y eventuales, se reducen 
a algún deshierbe.y apllcactón de residuos o 
desechos de la casa como basura y/o cenizas de la 
lumbre, como abono. 

La razón de ser del huerto familiar se encuentra 
.en su Importancia. que va más allá de lo 
económico. en virtud de que simboliza los rasgos 
culturales Incluyéndose dentro de éstos el valor 
estético de la famtUa en cuestión. 
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En el área de estudJo, los huertos f amHlares varlan 
de un lugar a otro y de una famllla a otra debido a 
los siguientes factores : 

a) Ubicación geográfica del lugar. 
b) Nlvel cultural de la famllta. 
c) Nivel económico de la famllla. 
d) Reltglón o credo. 
e) Antigüedad de la vtvtenda. 
f) Disposición del agua. 

A continuación se presenta un cuadro (número X ), 
en donde se exponen las prlnclpales especies que 
tienen los huertos famlllares del Municipio de Nicolás 
Flores, Hdalgo. 

Este cuadro refleja la diversidad de especies que 
existen en ellos. 

Cebe señalar, que no se siguió al ple de la letra 
alguna técnica de muestreo; sin embargo en base a las 
observaciones que se hlclerón, se Infiere que los 
huertos estudiados son representativos del Municipio. 

El Inventarlo consta de siete columnas, en las 
cuales se enllstan las plantas según su género y 
especie y los usos de las mismas en donde : 

Com. 
Med. 
Cond. 
Orn. 
Cer. 
otros 
t 
h 
f 
f t 

significa 

11 

n 

11 

comestible 
medicinal 
condlmentlclas 
ornamental 
ceremonial 
otros usos de las plantas 
tallo 
hoja 
flor 
fruto 



CUaclro X 
Huerto• tamlllare• del Municipio de Nlcolá• Flore•, 
IDdalso.Dlvenlüd de eapeclee y U908 que 11e le9 dan. 

Planta Cer Otros 

- X cereas 
fibras 
pulque 

ber:bad.A118Jfi X X 

~ tx 
cb1r:1mo11a ft X 

n18M X 

m1xJcana X 
cercas 

tyhx 
X 

X 

X X 

f t 
ft X 

f1 X X sombr 

ft X 

ft X X 

ft X X 

ft X X 

atlxum tx 
X 

X 

ft X 

ablDDU ft X X 

cttrNus hx 
X ht 
X 



Planta C'.om. Med. ConcL Orn. Cer Otros 

Dnblla cocctnea. X 

Dotura copdldo X 

Dotura ynplpy X X 

DJaplhWI r-m:xoJlhldlua X 

EuJlhoi:bJa IUllCbauJma X X X 

EW.ta. cartea. ft X 

foeqjculum yulpn X 

fr•x1nua amerlq,M sombra 
Gemnlum U X X 

Gladlmua p:andlfloi:m X X 

(dml¡dum bel'hoceum X 

HlbJscua m1"Ah1Jls X 

Ida. Ooreouna sma.. X 

JusJa:os rmdA ft X 

Lew:oena sJaJICA ftsJC 
Ullmn capclldwn f t X 

LllCOJltlMCQQ escuJenlum X 

Malua eommunls ft X 

M1rohllls JalAJIA X X 

Mari:uJUum vnlsam X 

Melisa offldnalls X thx X 

Mlnlha DIRBdlA X thx 
Morua ..U.. ft X sombra 
Mua. MMdlslncn ft X X 

Nedum o)yode¡: X 

Qanntla b)lltlacanlbA ft X 

Qmmtlo f.k.m lodlq, ft X 

ParmenUera edulls X 

Pvsea amerlCAM X ftx X 

Pmi:mallnnm esculanlum X 

l.bvsalls Jlllhesmm X f t 
Pllbm:ellobJ11m duke X f t 
Pi:unua :pvsJca X f t 
~cUum PAlaü X ftx 



Planta Com Med Cond Orn Cer Otros 

l!llDICA si:uatum ftx 
Blclnm commums X 

Bma _aJID. f X X 

Bmnax crJs1111m htx 
But& si:um»Jam X 

Sacha:rum offlclmu:um X 

Satna la~ntha X 

Schln:wt molle X 

Sm:blum mluW ftx 
Sedum dendroldeum X X 

Impaeolum m.a.jw¡ X X 

YIDi:A me.Jo1: X 

Denominación de los vegetales manejados en 108 huertos 
r amillares de Nicolás Floree. U.O.. 

Nombre ' Nombre Nombre 
Oentíflco Autóctono Común 

Asa va SJIJl "uada" maguey 
Altbau l:OMA ---- Sn. José 
Arundo dC>MX "xJcU" carrizo 
Artemisa mexli:aDB ---- ajenjo 
AlK l!.m:& "Jutta" sábila 
AD nona dHu:lmoJa ---- chirimoya 
Alllum mJIA "denxJ" cebo Ha 
Bug:atnyjllea s11ect8bllls ----- camelina 
Bo1:uo offJclDAJIS ----- borraja 
BtWl vuls;arls ----- acelga 
[A-'1mlroa eduUs "tax-musa'.' zapote blaJIC(] 
Cortandmm satjvum ----- cilantro 
Ma1:1:ublum vuJg:are ----- manrrublo 
Mellssa offlc1na11s ----- toronjil 
MentbA glpe1:Ha "xaccrl" hierbabuena 
Mo1:w- Al1Hl 11zascuá'' JDOra 



Nombre Nombre Nombre 
científico autóctono común 

Mm& paradisiaca "dazá" plátano 
Serlum oleander ----- laurel 
ÜJWntla blptlacantba "xa'ta" nopal tuna 
OJWntla f1cm Indica "xa'ta" nopal verdura 
Parmentlera edulls ----- huaxllote 
l!ersea americana "tzanl" aguacate 
l!Ubm:ellobh1m d.uk.e. -- ---- huamuchll 
:ebllSAJIS 1111bescens · "demx1" tomate 
l!lmlca s:lanatnm ------ granada 
Pr11m1s perslca "lxl" durazno 
Psldlum ¡iuajaya ----- guayaba 
Blclnm comunls "dejá" hlguerllla 
Ilma. ~ "noxa doní" rosa 
BlWl s:laveolem:i ----- ruda 
Bnmex ulspum ----- lengua de vaca 
SaJvla lmacantha ----- salvia 
Secblnm ednle "mini mu" chayote 
Sacbarnm offlclmrnm "ndu-xo" caña de azúcar 
Sednm dendroldenm "damdo" siempre viva 
ScbJnWj molle "za..c-dunl" plrul 
Iropaelnm maJmt "doní-nzlnzu" maztuerzo 
V Inca maJQr ------- siempre viva 
Ylnca rosea ------ ninfa 
Cucurblta flclfolla "demú" chllacayote 
CllJDboPQ&:Dn cltmtum ----- té Jlmón 
CaJendula offlclnale -- --- mercadela 
C)ldonla oblona:a ----- membrlllo 
CaJ)Slc11m annum "nñl" chile cascabel 
CUrm Umonla ----- limón 
atrm slneWJls "nanxa" naranja 
C.rlca ll&JIAllA -------- papaya 
Stenoccreus quereratoensls -----pita ya 
IelDXllS amhrosloldes "ñal" epazote 



Nombre Nombre Nombre 
científico autóctono común 

Ielox:ys araveolem "ñaJ mlño" epazote de 
zorJllo 

OiJ:YHDtbemum Ull ------ crisantemo 
DahJIA coccloea ------ dalla 
Datw:D candi da "doIDA.:' floripondio 
Datw:D Y.DIDllDeB "doma· floripondio 
Dlaotb:m mr~opbyll:m ------ clavel 
Eu11bo1:bla 11ulcberrlma "nec-hal" noche buena 
EJga_ caricia ------ higo 
Ernxto:m amerlcaoA ------ fresno 
fgenlcuJum vulore "nximfl" hinojo 
Gemolum 9. ------ bola de fuego 
GJadeoJus &rBDdl[)orus "dendhl doní" gladeola 
GosslJllum berbaceum ------ algodón 
Ulblsc:m mut1&hlJls ------ tulipán 
b:b. f101:eotlna ------ Urlo 
Jualaw.t J:eidA "demzá" nogal 
Le1Kaeoa &)AUCB "~e" guaje 
LIJlum candldum ------ azucena 
Lym11e1:slmo ~nleotum "demxJ" ji tomate 
M11:abllls JA)Dllfl 1------ maravtlla 
MBJ:m commuols ------ manzano 

4.3.t Forma de preparar plantas y animales 
La mayoría de Ja..4t plantas comestibles del huerto 

familiar señaladas, se consumen crudas (naranja, 
papaya, plátano, manzana, durazno etc.). Algunas 
famlllas, dependiendo de su posición económica hacen 
mermeladas. 

De los frutos señalados en Ja Jlsta el tomate, 
Jltomate, cebolla y chile son los que más se utilizan 
para guisar, quelites, "nopalltos''. flores y frutos de 
calaba7.8, hongos, flores en botón de las Inflorescencias 
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de algunas e~pecles de maguey (A¡iaye salmlana var. 
ferox. xylocantha>. del maguey verde de cerro no 
cultivado (Apye salmJana), de yuca (y. Aff.. potQSlna o 
"palma ratonera"), y de "cucharHla" (DasyUron acotrlche 
y Il- lon¡ilsslmum) 

La forma de preparar los capullos florales depende 
de su madurez. Cuando están tiernos se preparan 
"sudadltos" con cebolJa, chiles verdes y sal en una 
cazuela con tapa, a fuego lento y moviéndolos 
frecuentemente con una cuchara para evitar que Jos 
capullos se peguen; con su propio jugo se ablandan y 
así se consumen en taco o solos. 

Cuando están más desarrollados se hierven, se 
exprimen y se guisan con aceite o manteca, cebolla y 
chiles verdes. 

Los botones florales se cortan del pedúnculo floral 
eliminando el pedJcelo que los une. 

A los capullos o botones florales de estas plantas se 
les conoce comunmente como "golumbos". 

La calabaza se guisa a menudo con trocitos de 
qulote de Jos agaves señalados en Jlneas anteriores, se 
come tierno como de unos 40 cm de crecido; cuando 
tiene más de 2 m de longJtud e1 qulote se prepara en 
horno de hoyo como Ja barbacoa. 

Las hojas del maguey tambjén se comen tiernas, se 
limpian y usan con o sin sal, además del uso 
tradicional para preparar barbacoa. 

Las hojas de la "palma ratonera" se machaca bien y 
se hace roJllto para cortar un litro de leche, se 
Introduce el rollo de Yucca en el recipiente con leche 
cuando está se pone al fuego para obtener queso 
después de quitar el suero. 

Los péta1os de la rosa se remojan en agua 
caJlente, se escurren y se capean con huevo. 
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Las semUlas Ue.rnas de la vátna de Ja lucaena o 
guaje se comen e.rudas o bien guisadas con salsa 
verde. 

Dos hongos del maguey, uno blanco Pleurotus 
cornuco¡doldes (Fr. Glllet) y uno rojo perteneciente a 
Ja f amllla Tremellaceae reportada como medicinal en 
éste trabajo, se comen horneados envueltos en una 
hoja de elote o de un pedazo de maguey, sasonada con 
ajo, cebolla, chile y sal, tarda una hora en cocerse. 

Entre los mamlferos más apreciados por su sabo.r, 
de los que callflcan de deliciosos están, el zorrillo, el 
conejo y el armadillo. 

El zorrillo y la ardHla se hacen al estilo de la 
barbac~ mientras el gato montés se come asado y el 
tlacuache frito o guisado. 

Insectos como los "escamoles" Llometogum 
aglculatum "yuhf', las _ larvas de la avispa "jaquf', las 
larvas del lepldoptero "shlo" Eucberlo soclalls, se 
comen, asados o fritos, algunas veces condimentados 
con chile, cebolla y sal en tortillas callentltas 



5 PLANTAS MEDICINALES 

5.1 Concepto de medicina tradicional desde el 
enfoque ñhanñhu del Municipio de Nicolás 
Flores. 

Aunque en los últimos años la medicina 
"moderna" ha tenido ínfluencla en el Municipio 
de Nicolás Flores, el uso de las plantas 
medlcl nal es por sus habltant es es en muchas 
ocasiones la única vía disponible para la 
curación de las enfermedades que aquejan a Ja 
población. 

El conocimiento de las plantas medicinales y 
en general de la medicina tradicional constituye 
un amplio acervo cultural que se ha mantenido 
a través de las generaciones. En Ja actualidad 
la gran mayoría de los habitantes de esta 
reglón Incluyendo niños, poseen ciertos 
conocimientos sobre el uso · medicina) de algunas 
plantas, pero los ancianos son los más cultos en 
este saber, porque anteriormente dependían 
única y exclusivamente de estas plantas para 
remediar sus enfermedades. 

Actualm e nte la medicina moderna ha tenido 
una mode r ada pero significante influencia 
dentro del Municipio, principalmente en Ja 
prevención de ciertas enfermedades como la 
poliomielitis, el sarampión, la viruela y el 
paludismo, entre otras. 
En el Municipio hay tres Centros de Salud que a 
pesar de sus carencias proporciona servicio a 
las personas que lo requl P- ren; por otro lado, 
también se emplean Jos medicamentos 
analgésicos que se venden en las tiendas de 
abarrotes (mejorales, alka seltzer, etc.), no 
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obstante, la medicina tradicional sigue sUM41W la 
medJcina básJca, la más barata y Ja de mayor 
dlponlbllidad en otras palabras, la medicina tradicional 
es hasta el momento la más apropiada para las 
condjciones socioeconómicas, fisiográficas y culturales 
de este Municipio. 

El término medicina tradicional, no se refJere 
solamente al conocimJento sobre eJ uso de Jas plantas 
medicinales par a la curación d e las enfermedades, la 
m edicina tradicional constituye un gama amplJa de 
conocimientos y tradicione s , de conjeturas 
sobrenaturales y de creencias relJgiosas. 

Muchas de las enfermedades conocidas 
tradlctonalmente por la población de este lugar son 
consideradas como consecuencias di vi nas o 
sobrenaturales. 

Antes de describir las plantas medJcinales que se 
registraron en el Munlc1pJo de Nicolás Flores, es 
necesario explicar algunas de las enfermedades más 
importantes clas ificadas tradicionalmente. 

5.t.t. Características de algunas de las 
enfermedades más Importantes del Municipio 
de Nicolás Flores. 
t. El Susto (ro'mbidO 

El susto e s consecuencia del espanto por 
perros, víboras, accidentes, etc., generalmente lo sufren 
las personas tímidas. 

El susto es el miedo que se queda grabado de 
manera conclente o lnconclente en el cerebro humano, 
se manifiesta con dolor de cabeza, falta de apetito, 
mucha sed, sudor durante el sueño y saltos 
inconscientes, somnolencia constante y adelgazamiento 
paulatino. F.sta enfermedad se origina por alteraciones 
psicológicas. desencadenando posteriormente transtornos 



patológicos en el hombre. 
EJ susto se cura tomando una soJudón de varJas 

hlerbas o bañándose con enas. 

2. MaJ de AJre (Ts.bo NdahO 
Fsta enfermedad da aJ comer y Juego saUr aJ aJre, 

o bien cuando se come en el campo, se manifiesta 
mediante vómitos, mareos y escalofríos. 

El mal de aire se cura mediante Jimplas con 
hierbas, huevos, gallinas negras, etc. 

3. Dolor de estómago (Un'ul) 
El dolor de estómago se puede dar por susto, por 

Indigestión o por otras causas, se cura con varias 
hierbas en té. 

4. El coraje Ola Kue) 
El coraje se presenta cuando hay un disgusto o 

mtdna por alguna ofe:m¡a que no se desquita, entonces 
el coraje se queda dentro de la persona ofendida. Los 
síntomas de este mal son: la falta de apetito, sed, 
sensación amarga de Jos aumentos. Para el coraje son 
buenas las plantas medlclnales tomadas en té en 
ayuno, por Jo general se emplean para estas 
enfermedades las plantas de sabor amargo, como el 
slmonlllo, el ajenjo, eJ moro, Ja prodigiosa, etc. 

5 Dolor del rlñon (Unehyo) 
El dolor de riñón viene por estar sentado, porque se 

traba.Ja bajo el rayo del sol o porque se esta mucho 
tiempo Junto a Ja lumbre, el dolor del riñón se da al 
caminar, al pararse o sentarse. Para quitar el dolor de 
riñón se toman en el té las hojas de una planta 
llamada "r'antho". 
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6. La diarrea (ra" reet) 
La diarrea tiene varias causas, entre ellas el 

consumo de frutos Inmaduros, por el susto y hasta 
por una caída. Se emplean como remedio varias 
plantas preparadas en té. 

7. La fiebre (ra"nzo) 
La fiebre dá por cambios bruscos de temperatura 

cuando hace frío y se caJiente en Ja lumbre. La fiebre 
se quUa untando Ja cabeza . con ceboJJa molida y 
mediante un baño de ples en el agua de nlxtamal 
mezclado con Ja planta )Jamada ronzu. 

8. Mal de ojo (tzóda) 
EJ mal de ojo es un mal que se presenta en Jos 

niños cuando estos son asustados por las personas que 
tienen las características de provocar el mal de ojo. 

Los niños que contraen el mal de ojo padecen de 
vómito y diarreas. 
Este mal se remedia mediante la Hmpleza con el 
pañuelo, rebozo, sombrero, o alguna otra prenda de la 
persona que provocó el maJ. 

9. Mbaha 
Es una enf ermeded que contraen los niños o 

personas grandes cuando frecuentan a las mujeres 
parturientas y también a los niños recten nacidos; 
cuando un niño o gente grande contrae éste mal , se 
adelgaza paulatinamente, se Je reseca Ja piel y se le 
va cayendo poco a poco, al Igual que el cabelJo. Hay 
bastantes plantas para curar esta enfermedad, pero 
cuando no se remedia, se recomienda tomar y bañar 
con el agua de desecho que queda después de lavar el 
menudo de los borregos. 
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to. Parto. 
Aunque eJ parto no puede considerarse como una 

enfermedad, es Importante señalarlo ya que 
anteriormente todas Jas mujeres de este Municipio que 
daban a Juz eran atendidas por parteras, actuaJmente 
aJgunas lo hacen en los centros de salud. 

Para f acllitar el parto y la calda de la placenta se 
recurre a Jas pJantas medlclnaJes; de lguaJ forma los 
baños que se les da a las parturientas y aJ bebé 
algúnas semanas depués del parto, son a base de 
hierbas. 

tt. Mbatti 
Es un dolor acompañado de la Inflamación que se 

presenta en los ples o en los brazos cuando se tiene 
temor aJ trabajo o a algún recorrido de distancias 
grandes, se remedia con hierbas medicinales. 

Muchas de las efermedades descritas anteriormente 
y otras no descritas, se cataJogan dentro de Ja 
clasificación de las enfermedades callentes o bien de 
las enfemedades frías. Las enfermedades calientes 
(fiebre, tos, paludismo), se curan con hierbas frescas y 
las enfermedades frías (Alvarez, 1981), Calgunos doJores 
de estómago, diarrea etc.),se curan con hierbas 
calientes . . 

A continuación se enllstarán las plantas 
medicinales que se registraron en las diferentes 
comunidades del Municipio; Puede observarse que 
algunas de las plantas se encuentran solo en una de 
las unidades etnoecológlcas, otras en dos, o bien están 
presentes en Jas tres. 



t.Aguacate 

2. AltamJza 
3. Ajenjo 

4. ArnJca 

5. "Bexuada" 
6. Betómca 

7. Borraja 
a Cardo sant 
9. Cebada 

to. CeboJleta 
tt. CoUca 
12. Conchaira 
t3. Cola de 

Huerto f am111ar y Tos, "mbaha", piojos. 
uathe 

Huerto f amlUar Dolor de oido, sordera 
Huerto famlHar Dolor de estómago. 

indigestión, susto. 
Vegetación Menstruación,granos In-
matorral f ectados, heridas. 
Huerto f amlUar Hemorragias interiores. 
campo abierto, Veneno de serpientes y 
pastizal capuUna, lndJgestlón. 
Huerto f amlUar Tos, calentura, gripa.. 
Bosque pino-encino Nervios 
Milpa Dolor de oido, sordera 
Peñas, matorral Hace crecer el cabello. 
campo abierto Susto. 

Tos. 

caba11o OrHla de arroyos Riñones. 
H. CucharUJa Vegetación 

matorral 
t5. ChJcaJote 
16. ChHe 

anchHJo 
t7. ChJrhnoya 
ta DanxJ7il 

19. mente de 
Jeón 

20. Dem-pe 

21. DoracUlla 

campo abierto 
Matorral 

Huerto f amlllar 
Matorral, bosque 
de enebros. 
Vegetación 
pastizal, mHpa. 
Matorral 

Peñas 

Veneno de seplentes 
y capu11na. 
Llagas. 
Riñones. 

Pulmonía, piojos. 
Torceduras, golpes. 

DJurétlco. 

Heridas, granos lnf ecta
dos, dolor de estómago. 
Fortalecer la memoria, 
dolor de cerebro. 
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Nombres 
YuJsores 

Wstrlbuclón 
D«>r UnJclad 
Etnoecoló&lca 

22. Durazno Huerto f ami llar 
23. Epazote Huerto famlllar, 

zorrillo mlJpa 
24. Encino Bosque de encino 
25. Enebro Bosque de enebro 
26. FJorlponcUo Huerto famlllar 
27. FrljoJ neg. MIJpa 
28. Futto Veg. secundarla, 

bosque de enebro 
29. GarambuJJo MatorraJ 
30. Guayaba Huerto f amlJlar 
31. Hierba de Ja C.ampo 

goJondrlna 
32. HI erba. de 

china 
33. Hierba 

amarDJa 
34. Hierba 

buena 

campo {lblerto, 
mlJpa 
MIJpa de vathe 

Huerto f amlJlar 

3S. Hierba Matorral 
moro 

36. Hierba de C.ampo 
cáncer 

Susto 
Lombrices 
(soJltarla) 
DoJor de mueJas. 
Microbicida. 
Veneno de serpientes. 
Purgante. 
Gripe, paJucUsmo. 

Fracturas, goJpes. 
Wsentería 
Jrrltación de Jos ojos. 

Granos Infectados 

Reumas, doJores 
musculares. 
Tos, resfrío 

Indigestión, cicatrizar 
heridas. 
Cáncer. 

37. Hierba de Bosque plno-encln > Golpes 
golpe 

38. HllJUerllla Huerto familiar Repelente. 
39. Hinojo Huerto f amlJlar Susto. 
40. Boga baxl Matorral, enebral 
41. Hongo rojo Ma1JUeyaJ 

deJ m&IJUe)I 
42. Hultlacochel MIJpa 
43. Hulzache Matorral 

Tos. 

Quemaduras. 
Antldlurétlco. 
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Jllsti:IJIJKIOD 
Nombras ggr llmdad ..llam 
Ymams EtnoecmósJm 

+4. Jilote de Milpa Diarrea 
maíz 

45. Laurel Bosque latlfoUado Grlpa, sao. 
montañoso 

46.Landro Bosque latifoHado PalucUsmo. 
montañoso 

47. LechugulUa Matorral Susto. 
48. LentejllJa Milpa, campo lndigestlón. dolor de 

descubierto estómago. 
49. Umón Huerto familiar, Tifoidea, anginas, 

uathe disentería. 
50. Malva Milpa, campo Grlpa. 

descubierto 
51. Mada-za Matorr~ Llagas. 
52. ManzanlHa Huerto f ami llar Indigestión. 
53. Maravllla Huerto f amillar Susto. 
54. Manrrublo Huerto famlUar, Dolores de estómago. 

campo Indigestión. 
SS. Mastuerzo Huerto f amillar Parto. 
56. Mefe Bosque ralo de Mal del aire. 

encino 
57. MembrllJo Huerto familiar Disentería. 
58. Me:rcadela Huerto familiar Granos Infectados 
59.Mmethey Veg. arbustiva Susto. 
60. :Mezquite Matorral 
81. Mlnthey Matorral; milpa Sarampión. 
62.. Muduccanl campo descubler- Disentería 

to, milpa 
83. Naranja Huerto f amillar Aperitivo. 

agría 
84. "Ndamnl" Bosque veg. sec. Tos. 



nt:1trlbm:ltm 
Nomhru ggr llntdad 
Yuluru EtDQm:oló&Jca 

-
65. "Nda:xta" Bosque latifoHado 

montañoso 
66. "Ndam 

doxo" Campo descubierto 
67. Nmtcua OrUla del bosque 

de encint-plno. 
68. "Nñccrl" Milpa, campo 

descubierto. 
69. Noche 

buena Huerto f amtUar 
70. Nogal Huerto famtUar, 

uathe 
71. NopallJlo Peñas, Jugares 

descubiertos 
72. Nuez Bosque latlf oUado 

montañoso 
73. "~ae" Campo desublerto 
74. Ocote Bosque pino-encino 
75. Ortiga Milpa, campo 

descubierto 
76. Palltalla Milpa, campo abierto 
77. Palo de 

tres cosUHas 
78. Perejil Huerto f ami llar 
80. Pipian Milpa de tierra 

caliente 

Tos, gripe, calentura 

Gripe, calenturas. 
Susto, coraje. 

Sarna. 

Me7.qldnos. 
Purificar sangre, 
Hagas. 
Golpes, fracturas 

Llagas, homJguUJos 
(hongos) 
Susto. 
Pulmonía. 

"Mbatti" 
Tos. 
Riñones. 

Susto. 
SoUtarla. 

81. Poleo Matorral, bosque de Gripe., cruda. 
encino. 

82. Prodl glosa 

83. Ronzu Campo descubierto 

Susto, coraje, 
indigestión. 
Cal entura, gripe 
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Dtstrlbuclim 
Nomh:re DQP Unidad 11am. 
:\lulaJWi f.twcmó&lca 

85. Rosa de Huerto f amHar Tos, granos en la boca 
castilla 

86. Ruda Huerto f amlllar Mal de ojo, sarampión 
dolor de estómago' 
cáncer. 

8fL Salvia real Matorral G.rlpa. 
fr1. Saco Huerto · f amlllar Tos. 
88. Sn. Nicolás campo descubierto Gripe, calentura. 
99. Sta. Teresa Orilla de bosques Golpes. 

encino, enebro. 
90. Sto. Dolor de estómago, 

Domingo Matorral Indigestión, grlpa. 
91. Sangre de Matorral Granos Infectados, 

Drago heridas, hemorragias. 
92. Sauz Huerto famlllar y Para que crezca 

veg. de arroyos el cabello. 
93. Sáblla Matorral Cáncer, dolores 

mucuJares. 
94. Shafal Bosque pino-encino Baño desp. de parto. 
95. Shapta Orilla de barrancas Mal de aire. 

frescas 
96. Sha!Mwl Bosque latlf ollado Manchas en la cara. 

montañoso 
97. Siempre- Peñas, bosque latl- Irritaciones, lagrimeo 

viva follado montañoso de los ojos. 
98. SlmonUlo Veg.. secundarla, Indigestión, coraje. 

campos abiertos. 
99.Sollman Matorral Mezquinos. 
100.Segda Miipa de tierras Baño después del 

calientes. parto. 



Wa&clblldlm 
Nomh•m JIDr llDldad ...1lam. 
Yului:ea f.tweolóslC'4t. 

101. Tabaco Huerto familiar Smito, dolor de est6-
mago, 1JUS8110 barre-
nador del ganado. 

102. Tejooote Bosquelatlfollado Sarampión. postema. 
montañoso 

103. Tacua-onl Matorral, campo Fracturas, golpes. 
abierto 

HM. Tiiia Bosque latlf oliado Tos, susto. 
montañoso 

tos. Too Matorral Parto, caída de placenta 
106. Toronjil Huerto famlllar Smlto, dolor de 

estómago. 
107. Tripa de Milpa de jugo St&o. , 

vaca 
108. Tundwul Veg. secundarla y Dolor de estómago, 

bosq. pino-encino hemorragía. 
108. TzuUa Llagas y granos 

lnf1amados. 
110. Valeriana Huerto familiar, Dolores de cabna. 

campo abierto. nervios, Insomnio. 
111. Veinte Diabetes, calambres, 

reales y dolor de estómago. 
112. Xoconoxth: Tos, diabetes. 
113. 7.apote Milpa de tierra Nervios. 

Blanco caliente. 

Se presenta enseguida Información más detallada 
sobre la lista anterior de plantas medicinales utlllzadas 
en el Municipio de Nicolás Flores. 

111 



5.2.t Nombre vulgar, nombre clentlflco, familia, 
forma biológica, usos, forma de preparación y 
aplicación de las plantas medicinales del Municipio de 
Nicolás Flores. Hidalgo 

Cabe aclarar que en este trabajo no se proporciona 
Ja dosis exacta en las recetas debido a que existe una 
amplia variación al respecto entre la gente que los 
utiliza, pero para las cocciones que se toman como té 
se utiliza generalmente una cantidad de to grs. o 
menos dependiendo de la planta. 

Para baños y aplicaciones en forma de cataplasma 
se emplean cantidades más grandes. 

t. N. V. 
N. C 
Fam. 
F. Btol. 

Aguacate "tzanl" 
PBrsM omerlqM Mili. 
Lauraceae 

: Al-bol 
Uso: Cura la enfermedad que se denomina 

"mbaha", remedJa la tos y es un matapiojos. Para el 
primer caso se utiliza el zumo• de las hojas Junto 
con el "gulxl" de una lechuguilla grande llamada 
"ngatzutta" y se aplica en baño. 

Para Ja tos se toman como té las hojas de 
aguacate. 
Contra los piojos las semillas se muelen y se 
espolvorean en el "cuero cabelludo" 

2. N. V. 
N. C 
Fam. 
F. Btol. 
Uso: 

Altamla 
Am)roela artemlsllfoUa L. 
f.omposltae 
Herbácea 

Se emplea para dolores de oído o para 

• Zumo lUSo de la planta. 

112 



113 

sordera temporal se pone una ramita de hojas o 
flores en el oido afectado.. 

3. N. V. 
N. C. 
Fam 
F Btol. 

Ajenjo 
ArC:emtsto mexlcaJM Wllld. ex Spreng. 
Composltae o Asteraceae 
Herbácea 

Uso Se emplea para curar dolor de estómago, 
lndlges tlón, diarrea, coraje, susto, para todos estos 
males se hierben de dos a tres hojitas en un litro 
de agua y se toma en ayunas durante dos o tres 
días. 

4. N. V. Arnlca 
N. C. CoreQJ1818 mutlco D C. 
Fam Composltae 
F. Blol. Arbmtlva 
Usos: Para la menstruación se hierve y se 

Java, tamblen para los granos Infectados o heridas 
se aplica en cataplasma• y lavado. 

5. N. V. "Bexvada" 
N. C. Apye SJl 
Fam AmaryJUdaceae 
Usos: Es un maguey con Jos bordes de las 

pencas amarillos, que se emplea como remedio de 
hemorragias Interiores causadas por golpes fuertes 
en el estómago (cuando sangra por la boca). Se 
toma el Jugo de un pedazo de penca asado y la 
pulpa se muele y aplica en cataplasma en la parte 
golpeada. 

• cataplasma: Masa de consistencia blanda en este 
caso de hierbas molidas que se aplica en cualquier 
parte del cuerpo. 



6 N. V. Betonlca 
N. C. Legechlnla coulescem COrt.) Epi. 
FAllL Lablatae 
F. Blol. Herbácea 
Usos: Se emplea contra piquetes de serpientes. 

para empachos y molestias estomacales. En el caso 
de piquetes de víboras se muele y se aplica en la 
parte afectada. y pera los dolores de estómago se 
hierve una ramita y se toma. 

7. N. V. : Borraja 
N. C. : Doraso offlciMUs L 
FAllL : -Boraglnaceae 
F. Blol. : Herbácea 
Usos: Se emplea para curar la tos, se hierve y 

se toma Junto con otras plantas Cpalltalla. flor de 
tilla. ronzo, y nthasta); también es bueno para bajar 
la fiebre, hervido y aplicado en baño. 

8 N. V. : Cardo Santo 
N. C. Qnlum mexJMnnm J>C. 
Fam. : C.Omposltae 
F. Blol. : merba 
Usos : Se emplea para curar el nerviosismo y 

el Insomnio. se baña con el cocimiento de las ramas 
de esta planta. 

9 N. V. : Cebada 
N. C. Hordenm vuls•re CL.) Berley 
FAllL Gramlnae 
Usos : Para dolor de oídos, se hleven algunos 

granos hasta estrenarse los cotUedones y con ésta 
agua se lava el oído, o los oldos af eetado Cs). 
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tO N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. BloJ. 

CeboJJeta 
TUlamlsla UJ1 
BromeUaceae 
Planta arrosetada 

Usos : Para hacer crecer el ca bel Jo; se 
enjuaga el cuero cabelludo con el zumo de las hojas 
de esta planta. 

tt N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. Blol. 
Usos: 

hierve con 
eJJas. 

12 N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. BloJ. 

Cólica "donl nde" 
OeDQtbe:a:a :rosea AH. 
Enotheraceae 
Hierba 

Se emplea para curar el susto, se 
otras hierbas y se baña al enfermo con 

Conchalra 
f.af!Mlplnla puJche:a::a:lma (L.) Swarts. 
Legumlnosae 
Arbusto 

Usos : Para Ja tos se toma Ja cocción de unas 
ramitas (hojas y flores), con canela. 

13 N. V. 
N. C. 
Ord. 
F. Blol. 
Usos: 

riñones, se 

14 N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. Blol. 

Cola de caballo 
Ecp1lset11m arveme L 
E.qulsetales 
Arbusto 

Se utiliza para quitar el dolor de 
toma el cocimiento de unas ramitas. 

CucharlJla "Bot hal" 
J)Myllron acrotrlcbe (SchJde) Zucc. 
Llllaceae 
Planta arrosetada de 50 cm de altura 

Usos : Contra venenos de serpientes y 
capulina se mue.en las pencas de esta planta y se 
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apHcan en forma de cataplasma en la parte 
afectada; para el caso de moredura de araña 
capulina se le agrega excremento humano.. 

15 N. V. Chicalote "Blndrl" 
N. C Arspmone mexicana L 
Fam. Papaveraceae 
F. Blol. Arbusto de 1 m de altura 
Usos: Se emplea como cicatrizante de llagas, 

se hierve una ramita de esta planta Junto con 
algunas hojas de una planta que se denomina 
"madhaza" y con esta cocción se lava la llaga, 
aparte se muelen algunas hojas de estas dos plantas 
y se espolvorea en la herida después del lavado. 

16 N. V. Chile anchlllo "R'anthó" 
N. C QecatrOJds bloolor (Zucc.) Radlk. 
Fam. ' • Rutaceae 
F. BJol. Arbusto de 3 m de altura 
Usos : Se utlllzan las hojas y flores para 

curar el dolor de riñones, se toma el cocimiento de 
unas tres hojas, o una ramita de Ja Inflorescencia. 

17 N. V. 
N. C 
Fam. 
F. Blol. 

Chirimoya 
Anpona cherlmo)a Mili. 
Anonaceae 
Arbustiva 

Usos : Para quitar los piojos y para curar la 
pulmonía; para quitar los piojos se espolvorea el 
cuero cabelJudo frotándolo al mismo tiempo. 

Y las hojas se hierven y se les agrega resina 
de ocote (etnus teocote Schl.) para tomarlo como un 
remedio para la pulmonía. 
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18 N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. Blol. 

Damdzá 
Qodoneae viscosa Jacq. 
Saplndaceae 
Arbusto de 2.5 m de altura 

Usos : Para torceduras, se muelen las hojas 
con hueso de tlacuache y se apllca en cataplasma. 

19 N. V. 
N. C. 
Faia 
F. Blol. 

Diente de león 
Iaraxacum offlclna]e (L) WJqqers. 
Composltae 
IUerba 

Usos : Se hierven de 4 a 5 hojas o flores, o 
bien un pedazo de raíz y se toma para recuperarse 
de cualquier enfermedad. 

20 N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. Blol. 

Denl-pe 
Kramerla cystisoJdes C.av. 
Legumjnoceae 

: Arbusto 
Usos : Para dolor de estómago, heridas y 

granos lnf ectados: Para dolores de estómago se 
utlllza la raíz tomada en té; para granos o heridas 
Infectadas se lava con la misma cocción de la raíz. 

21 N. V. 
N. C. 

: Doradl11a 
: SelaglneJJa lepldophyJJa Alston 
Smlth. 

Ord. : Ucopofltos 
F. Biol. : Herbácea 
Usos: Se dice que sirve para fortalecer la 

capacidad de Ja memoria de Jos niños, además es un 
remedio para el dolor del cerebro y del corazón. Se 
toma en ayunas la cocción de unas hojas de esta 
planta. 
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22 N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. Blol. 

: Durazno "lx:I" 
prunus J18raiCa (L) Batsch 
Rosaceae 
Arbol 

Usos : Se emplea para curar el susto. Se 
hierven las hojas de una variedad de durazno de 
frutos amarlllos, se le apega hojas de maravilla 
(Mlrabllls lalapa l.), y tripa de vaca (Clssus 
slsyoldes l.); y con esta cocción se baña al que 
padece esta enfermedad. 

23 N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. Blol. 

Epazote de zorlllo "ñal mlño" 
Teloxys sraveolens (L) w. A. 
Chenopodlaceae 
IUerba 

Usos : Para arrojar las lombrices (solltarlas) 
se hierve una ramita de epazote de zorlllo Junto 
con otra de hierbabuena de olores (MentlM plperltal 
y hierba china (AlcbemJlla procmmbens) y se toma 
en ayunas. 

24 N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. Blol. 

: Encino "x:lza" 
Quereos sa, 

: Fagaceae 
: Arbol 

Usos: Para el dolor de muelas, se hierve la 
cáscara y se eDJuaga la boca con la soJuclólL 

25 N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. BloL 

Enebro "xam" 
IJmtperus floeclda Schlecht. 

: Cupressaceae 
Arbol 

Usos : Se utlllzan lás ramas para deslnf ectar 
188 casas. Cuando hay enfermedades se quema y 
con el humo se ahuyenta el mal. 
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26 N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. Blol. 

FlorlponcUo "doma" 
Qetura arborea L. 
Solanaceae 
Arbusto 
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Usos : Se emplea contra veneno de serpientes 
hervido y aplicado en compresas a la parte 
afectada. 

27 N. V. Frijol negro "boju" 
N. C. plwjeolus vuJsorls L. 
Fam. Legumlnosae 
F. Blol. Herbácea 
Usos : Se utiliza como purgante para causar 

vómito cuando se Ingiere algún vaneno. 
Se muelen los cotiledones crudos, se disuelven 

en agua y se toma con una dosis muy cargada de 
orégano. 

28 N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. Blol. 

Futto 
l.oeseua mextcaM Brand 
Polemonlaceae 

: Hierba 
Usos : Para remediar la gripe y el paludismo, 

hervido y tomado con algunas gotas de Umón y en 
baño con el zumo de ésta planta. 

29 N. V. 
N. C. 

Garambullo "bax-ta" 
MyrtlJJoeactus seometrlzaos (Mart) 

Console 
Fam. Cactaceae 
Usos : Se emplea para remediar fracturas o 

golpes fuertes. se asa una porción del taJlo de esta 
plantas. se muele y se aplica en cataplasma. 



30 N. v. Guayaba 
N. C Pstdlum IPMJava L 
Fam. Myrtaceae 
F. Blol. .Arbmto 
Usos: Cura la dJsentería. se hierven algunas 

hojas o flores y se administra oralmente. 

31 N. V. 
N. C 
Fam. 
F. Blol. 

JUerba de la golondrina "Juaxlml" 
Eupborbla bid& L. 
Euphorblaceae 
Hierba 

Usos : Se emplea como remedio para la 
Irritación de los ojos o para extraer de ellos alguna 
basura o espina, se apUcan algunas gotas del latex 
en el ojo afectado. 

32 N. V. 
N. C 
Fam. 
F. Blol. 

: Hierba de china 
Alchemtllo proa11Dhe0.1 Rose. 
Rosaceae 
Hierba 

Usos : Se usa para cicatrizar granos 
Infectados, se hierve un manojo de esta planta y se 
lava la parte lnf ectada. 

33 N. V. JUer.ba amarllla 
N. C ArlstoJoehta suhcJonM Wats. 
Fam. .Arlstolochlaceae 
F. Blol. JUer.ba semlrrastrera 
Usos : Se usa para remediar las reumas y 

dolores musculares, se muele la raíz, se le agrega 
vino o alcohol y se aplica en cataplasma o 
fricciones. 

120 



34 N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. Blol. 

Hierbabuena "xaccrl" 
: Mentba :plgerJta L 

Lablatae 
: Hierba 

Usos : Se emplea para curar la tos y el 
resfrío se hierven unas hojas y se toma con 
desenfrlol. 

35 N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. Blol. 

Hierba de moro 
Tornera dlffusa Wllld. 

: Turneraceae 
: Arbusto 

Usos : Esta planta se utlllza para remediar la 
Indigestión (empacho) se hierve una ramita con 
hojas y/o flores y se toma en té; también se 
emplea para cicatrizar las heridas, molida y 
aplicada en cataplasma. 

36 N. V. Hierba de cáncer 
N. C. S,gbera]cea AQIJWIUfoJla (<:av.) G. Don 
Fam. : Malvaceae 
F. Blol. : Hierba 
Usos : Se dice que cura el cáncer, se hierve 

una ramita con un pedazo de sáblla (Aloe 
'barbadensjs MllU, se le agrega unas gotas de limón 
y se administra en forma oral; también se lava Ja 
parte donde hay cáncer. 

37 N. V. IUerba de golpe 
N. C. Eupatorlum ld•brAtum IL B. t. 
Fam. : Composttae 
F. Blol. Arbusto de 2 m de altura 
Usos : Se emplean las hojas en cocción para 

las partes golpeadas, se aplica en cataplasma, 
compresas• o fricciones. 

•compresa. Aplicación de un lienzo lmpre11nado de la 
substancia medldnal. 
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38 N. V. 1Uguerl11a "deja" 
N. C. Bldnus commupls L. 
Fam. : Euphorblaceae 
F. Blol. Arbusto 
Usos : Como repelente par a las cucarachas se 

queman las hojas y con el humo se ahuyentan 
estos hu.eetos. 

39 N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. Blol. 
Usos: 

hierve una 
se toma. 

IUnojo "rudmfl" 
FoentcuJum vuJsare Mlll. 

UmbelHferae 
IUerba 

Se utiliza para curar el susto, se 
ramita sola, o Junto con otras plantas y 

40. N. V. "Boga baxi" 
N. C. Balea bicolor H. & B. 
Fam. : Legumlnosae 
F. Blol. : Arbusto 
Usos : Esta planta se utHlza para las recaJdas, 

o como le llaman en ñhanñhu "munsl" . Las 
enfermedades que después de curarse, vuelven a 
presentarse, se trata con té que se prepara con una 
ramita de esta planta. 

41 N. V. : Hongo rojo del maguey 
Fam. : Tremellaceae 

Este hongo se encuentra pegado en las 
partes basales de las pencas del maguey, es de 
color rojo. 

Usos : Se hierven tres pedazos de este hongo 
y se toma para curar la tos. 
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42 N. V. Cuit1acoche "donha" 
N. c. UstUaso maydts D c. 
Fam Ustilaginaceae 
Usos : Este hongo se utiliza para cicatrizar 

las quemaduras, se hleve el hongo y se lava la 
parte afectada; después Jas esporas del hongo seco 
se espolvorean en Jas quemaduras. 

43 N. V. 
N. C. 
Faia 
F. BloJ. 

Hub.ache "mlnza" 
Acula farneslana (L.) Wlll. 
Legumlnosae 
Arbmto 

Usos : Para los niños que orinan mucho 
durante el sueño. Se corta un trozo de talJo, se 
caJienta en la lumbre, y de la substancia que se 
desprende se Je unta en el ombltgo. 

44 N. V. 
N. C. 
Faia 
Usos: 

JiJote de maíz 
Zl:A man L. 
Gramlnae 

Cura Ja diarrea. 

(Conlg 
n1Jpre 

Se hierve con una ramita de slmonUJo 
fUaslooldes DC.) y de hinojo (FoeplcuJum 
Mlll.), y se toma como té. 

4G N. v. Laurel 
N. c. ut~a slaucmcem H. B. K. 
Fam Lauraceae 
F. Blol. Arbmto de t.5 m de altura. 
Usos : Cura la grlpa y el susto; en los dos 

casos se hierven Jas hojas y se baña a la persona 
con la cocción. 



46 N. V. 
N. C. 
Fain 
F. BloJ. 
Usos: 

tomo té. 

47 N. V. 
N. C. 
Fain 
Usos: 

localmente 
(zumo), se 

Landro "fantho" 
Jbollctrum guldserum Benth 
RanuncuJaceae 
Hierba 

Para el paludismo. 
Se hierven unas ramitas y se toma 

LechugiJJa 
: Asave Jech1m1Ula Torr. 

AmaryJUdaceae 
Se emplea para curar Ja enfermedad 

conocida como susto. Se exprime el glxl 
revuelve en agua y se baña al paciente. 

48 N. V. LentejlJJa "tzlnda" 
N. C. Lepidlum vtmlnicum L. 
Fam Cruclferae 
F. BloJ. Hierba 
Usos : Se utUlza para el dolor de estómago. y 

la Indigestión. Se toma Ja cocción de una ramita de 
esta hierba. 

49 N. V. Limón "mlmu" 
N. C. Otrus Hmonla Osbeck 
Fain Rutaceae 
F. BloJ. ArboJ o arbusto 
Usos : El limón posee múltiples virtudes 

curativas, se emplea como remedio contra Ja 
tifoidea, anginas, dolor de estómago. disentería. 
Para curar Ja disentería se apUcan primero plastas 
de Jodo en el abdomen del enfermo, después se 
sumerge en el agua blén caUente hasta la cintura, 
en esta agua se exprime el jugo del Jlmón, naranja 
agría y además se Je agrega un poco de vino. 
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Para las anginas se asa un limón (fruto), y se 
unta en la garganta. 

Para el dolor de estómago se hleven hojas de 
limón junto con unas hojas de manrrublo 
(Marr11ht11m yulpre L.) y se toma en té. 

La raíz del limón y la raíz de granada hervida 
y tomada en té, es un remedio para Ja disenteria. 

50 N. V. Malva 
N. C. Malva U 
Faro. Malvaceae 
F. Biol. Hierba 
Usos : Se utlHza para curar las llamadas 

enfermedades caJJentes como la grjpa. 
Se hierven las ramas de esta planta y se aplica 

en baño. 

St N. V. 
N. C. 
Faro. 
F. Blol. 

"Meda za" 
SoJanum yer'fMtsclfollum L. 
Solanaceae 
Arbusto 

Usos : Esta planta se emplea para cicatrizar 
las llagas, se hierven las hojas Junto con hojas de 
chlcalote (Arsemone mexicana L.) y se lava la parte 
afectada. Molida se espolvorea después del lavado. 

52 N. V. 
N. C. 
Faro. 
F. Blol. 

Manzanilla 
Matricaria cbamomllJa L. 
Composltae 
Hierba 

Usos : Se hierven unas ramitas y se toman 
para la indigestión. 
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53 N. V. 
N. C. 
Fam. 
Usos: 

MaravUla 
MlrabUls jalADA. L. 
Nyctaglnaceae 

Se usa para curar el susto. 
La raíz se mezcla con hojas de 

durazno (Prunus perslca L. Batsch), toronjil (Mellsso 
offlclnaUs L.), tripa de vaca (Clssus slcyoldes L.); 
hecha Ja mezcla se muele y el zumo se disuelve en 
agua y se baña al enfermo. 

54 N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. Btol. 

Manrrublo 
Marrublum vulpre L. 
Lablatae 
JUerba 

Usos : Esta planta se utlllza para curar 
empachos y molestias estomacales, causados por 
exceso de allmentos, se uUUzan cuatro retoños de 
manrrublo junto con otros cuatro de la planta 
Jlamada "tunduwl" (Enpotorlum petlolare Moc.) y una 
ramita de "pextho", se pone a hervir en un Htro de 
agua hasta que se evapore y quede solamente 
medio llt:ro, se toma en ayunas durante tres días. 

ms N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. Blol. 

Mastuerzo "donl :nzlnzu" 
TrQJMleoJnm ma)us L. 
Tropeeolaceae 
IUerba 

Usos : Para acelerar el parto y provocar la 
caída de Ja placenta. 

Se hierve un manojo como de 50 g junto con 
unas dos hojas de "too" (Montapoo arapdlflora DC. 
Schultz) y algunas ramas de hierbabuena (MeptlM. 
D111erlta L.) y se da a tomar a la persona que va a 
dar a luz, o que tienen problemas para arrojar Ja 
placenta. 
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56 N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. Dlol. 

Mefe 
Artemisia mexicana WUJd. 
Composltae 
IUerba 

Usos : Se usa para curar el mal de aire, se 
hacen limpias con las ramas de esta planta. 

57 N. V. Membrillo 
N. c. Cydonla oblonp MllJ. 
Fam. Rosaceae 
F. Dlol. Arbusto 
Usos : Se emplean flores y frutos verdes en 

cocción para curar Ja disentería. Se toma en té. 

sa N. v. 
N. C. 
Fam. 
F. Dlol. 

Mercadela 
Cnleodula offlclOA)ls L. 
Composltae 
IUerba 

Usos: Para granos Infectados, se hierve y se 
Java Ja parte afectada y también se aplica en 
cataplasma. 

S9 N. V. "Mmethey" 
N. C Cuscuta tJnctorlo Martlus ex Engelm. 
Fam. Convolvulaceae 
F. Dlol. Planta parásita 
Usos : Cura el susto, se hierve Junto con 

"nñae" maravlJJa (Morobllls }oJapo L.) se aplica en baño. 

60 N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. Dlol. 

Mezquite "tahl" 
ProsQ)llS Jullfloro (Sw.) D C 
Legumlnosae 
Arbusto 

Usos : La cáscara se hl erve Junto con un 
trocito de sáblla (Al.Qe. Barhedensls MIJJ.) y se toma 
como té para recuperarse de cualquier enfermedad. 
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61 N. V. "Mlnthey" 
N. C. Cepcbrus echlnatus L. 
Fain Granlineae 
F. Blol. JUerba 
Usos : Se emplea para curar el sarampión 

cuando se dice que está pasado; se hJerve Ja espiga 
de esta planta Junto con las espinas de otras 
plantas (bulzacbe Acacia farneslana ().) Wlll. , 
maguey (AAJave u.->. nopal (Qpuntla u.->. etc.), y con 
la cocción se lavan los granos o se baña. 

62 N. V. 
N. C. 
Fain 
F. Blol. 

"muduccanl" 
Phytolocca lcosarxlra L 

Pbytolaccaceae 
Hierba 

Usos : Quita Ja disentería, se hierven unas 
bojas y se toma como té. F.s una hJerba caliente. 

63 N. V. 
N. C. 
Fain 
F. Biol. 

Naranja agria 
Otrm auraotlum L 
Rutaceae 
Arbol 

Usos: Sirve para abrir el apetito, se hierven 
de dos a tres cogollos se agrega azúcar y canela, 
se toma con agua de tiempo. 

64 N. V. "nclamnl" 
N. C. Smllax prlnaJel Greenm 
Fain Uliaceae 
F. Biol. Planta trepadora 
Usos : Se utUlza para curar Ja tos, se hierven 

de dos a tres bojas Junto con una ramita de 
borraja (Borap officlnaJl:it L) y se toma. 
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65 N. V . 
N. C. 
Fam. 

Ndaxta 
Heliocereus specio:ms (Cav.) Br y Rose 
Cactaceae 

Usos : Se emplean las flores en cocción para 
curar la tos y Ja gripa; se toma como té. 

66 N. v. "h 'dam doxo" 
N. C. Yerbenl! ciliAlfl Benth 
Fam. Verbenaceae 
F. BioJ. Hierba 
Usos : Se emplea pa ra curar las llamadas 

enfermedades calientes como Ja grfpa. 
Se hierve esta planta junto con la hierva de Sn. 
Nicolás (pjquerla trlnervla CavJ y otra que se llama 
"ronzu" (pjnaropappus roseus L.) y se aplica en baño. 

67 N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. BJol. 

"nmlcua" 
Ta1ietes lucida Cav. 

Composltae 
Hierba 

Usos ~ Para curar el sust o y el coraje; se 
hierve un manojo pequeño y se toma como agua del 
tiempo. 

68 N. V. 
N. C. 
Fa m. 
F. Biol. 

NñJccri 
llumex CJ:Jspus L 
Polygonacea e 
Hierba 

Usos: Se emplea para quitar Jos granos 
Infecciosos (sarna), se apHca molJdo o triturado. 

69 N. V . 
N. C. 
Faro. 
F. Blol. 
u~os ~ 

Nochebuena "nechal" 
Euphorbia pulcberrina Willd. ex kl. 
Euphorbiacea e 
Arbus to 

El Jatex de esta p lan ta sirve para 
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quitar Jos mesqutnos; se raspa eJ grano hasta sangrar 
y se Je apHcan algunas gotas de latex. 

70 N. V. NogaJ "densá" 
N. C. JucJam J:.8$ L 
Fam. Jug)andaceae 
F. BloJ Arbol de 20 m de altura 
Usos : Se utHza para purificar Ja sangre y 

para cicatrizar llagas; para purificar Ja sangre se 
hierven unas bojas y se toma como agua de tiempo, 
para llagas se hierve y se lavan con el té. 

71 N. V. Nopaltllo "xat'a fanth" 
N. C. Qpuntla U 
Fam. Cactaceae 
F. Blol Nopal pequeño de 50 cm de altura 
Usos: Para torceduras y golpes fuertes, se 

utiliza la raíz que es tuberosa se muele Junto con 
hueso de tlacuache y se apHca en cataplasma. 

72 N. V. Nuez marrón "demzá" 
N. C. JucJom moms Egelm. 
Fam. Juglandaceae 
F. Blol Arbol de 20 m de altura 
Usos : Las hojas o el pericarpio sirve para 

matar Jos hormlgulHos (bongos de Jos ples). 

73 N. V. "ñae" 
N. C. : Oenothera laclnlata var. Jlllbescens HIJI. 
Fam. Oenotheraceae 
F. BloJ Hierba 
Usos : Se utiliza para curar el susto; se 

hierve Junto con otras hierbas y se baña al 
paciente. 
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74 N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. BloJ 

: Ocote "tudl" 
PJnus teocote Schl. et. Cham. 
PJnaceae 
Al"bo) 

Usos : Se empJ ea Ja resina para curar Ja 
pulmonía; se colecta Ja de mayor viscosidad y se 
toma. 

75 N. V. Ortiga "nzana" 
N. C. Urtlca urem L. 
Fam. Urtlcaceae 
F. BloJ IDerba 
Usos : Se utiUza para quitar dolores de pi es 

causados por cansancio o Jo que localmente se Je 
JJama "mbattl". con unas ramas de esta planta se 
frota en Ja parte que duele. 

76 N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. BloJ 

Palltalla 
Parietaria gemyJvanlca Muhl. 
Urtlcaceae 
Hierba 

Usos : Cura la tos, se hierven unas dos 
ramitas de esta planta con unas hojas o flores de 
borraja (Bora110 offlclnaUs L.), unas flores de tUla 
(Tilla mexlcapa Schl.) y otras de "ndaxtá" 
(HeUocereus speclosus Cav.), cuando esté hirviendo 
se Inhala el vapor, Juego se enjuaga Ja boca con Ja 
misma cocción y se Ingiere un vaso. 

77 N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. Blol 
Usos: 

: Palo de tres costlUas 
Serjonla trlc¡uetra Radlk... 
Saplndaceae 
Bejuco 

Para dolores de rlñon; 
Se hierven las hojas y se toma en té. 
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78 N. V. 
N. C. 

A.W. 
Fam. 
F. Biol 
Usos: 

79 N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. Biol 

Perejil 
Petrosellpum crlspum (Mili.) Nym. ex 

Umbelllf erae 
Hierba 

Para susto, se toma como té. 

Periquillo 
PedJlaptbus bracteatus (Jacq.) Bolss 
Euphorbiaceae 
Arbusto 

Usos : Para extraer espinas de los tejidos del 
cuerpo, se apHcan algunas gotas de látex de esta 
planta en la parte que se tiene. 

80 N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. Blol 
Usos: 

solitaria. 

Pipian 
Cucurblta flclfoUa 
Cucurbitaceae 
Planta rastrera 

Se emplea la semilla para arrojar la 

Se pelan las semlJlas, se muelen, se hierven junto 
con un manojlto de epazote de zorrillo Cbeoopodham 
arayeoJem ().) W.A. y se ad.ministra en forma oral. 
El paciente no debe oler el aroma de la medicina, se 
le da a tomar con la nariz apretada. 

81 N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. Biol 
Usos: 

la cruda. 

Poleo 
Hedeoma :polmerl Hemsl 
Lablatae 
Arbusto 

Se toma como té para la grlpa y para 



82 N. V. ProdJgjosa 
N. C. LaotaoD tam.e.•a L 
Fam. Verbenaceae 
F. BJol Planta subarbustJva 
Usos: Susto, coraje, Indigestión. 

Se hierven unas tres hojas y se toma. 

83 N. V. "ronzu" 
N. C. P1oaro11APJlllS rosem L. 
Fam. ComposJtae 
F. Blol IUerba 
Usos : · Se emplea Junto y de la misma forma 

con la hierba de Sn. Nicolás (Plquerta trlnervla Cav.) 
"ndamdoxo" (Verbena clliata Benth) para las 
enfermedades calientes como tos y grlpa.. 

84 N. V. Rosa de castilla "noxa donl" 
N. C. Bo9. U 
Fam. Rosaceae 
F. Blol Planta trepadora 
Usos : Se emplea para la tos y para los 

granos en la boca. 
Se hirven los pétalos y se toma la solución. 
Para los granos en la boca, se hacen buches con el 
té. 

8S N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. Blol 

Ruda 
B.utA. ar•veolerut L 
Rutaceae 
Arbusto 

Usos : Para el sarampión, se baña o lava al 
paciente con una cocción de las ramas de la planta. 
Para el mal de ojo, el cuerpo se limpia o frota con 
ramas de ésta planta. 
Para el dolor de estómago se toma el té hecho con 
una ramita de la planta. 



Para no contraer eJ cáncer en Jos velorios se 
fricciona el cuerpo con unas ramas o bien sóJo se 
porta una de las ramitas. 

88 N. v. Salvia real 
N. C. H:xptls albldo H. B. K. 
Fam. Verbenaceae 
F. Biol : Arbusto de 1.50 mts. de altura 
Usos : Para la gripe. se toma en forma de té 

hecho con sus hojas o flores. 

fr1 N. V. Saco 
N. C. Sambucus mexicana Prest. ex D C. 
Fam. Ceprlf oliaceae 
F. Blol Arbusto, árbol 
Usos : Se emplea para curar la tos, se 

hierven algunas flores y se toma Ja solución. Es 
una planta fresca. 

88 N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. Blol 

San Nicolás 
Plcwerlo trlpervto c:av. 
Composltae 
Hierba 

Usos: Se emplea para curar enfermedades 
calientes; hervido y aplicado en baño o compresas 
Junto con "ronzu" (ptqoropoppmJ roseus L.) y 
"ndamdoxo" fverbeoa cmoto Benth). 

89 N. V. : Snta. Teresa 
N. C. Steyta •llctfollo IL B. k. 
Fam. : ComposJtae 
F. Blol : Hierba 
Usos : Para golpes, se hierven las ramas y se 

aplica en cataplasma. 
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90 N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. Blol 

Santo Domingo 
He«leomo costatum 
Lablatae 
Hierba 

Usos : Se toma como té, para Indigestión, 
dolor de estómago y gripe. 

91 N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. Blol 

Sangre de drago "bodue" 
JatrQpha dl«>ica Cerv. 
Euphorblaceae 
ArbQSto 

Usos : Sirve para granos que se Infectan, 
llagas, heridas, hemoraglas. 
Se aplica el latex en cataplasmas o compresas. 

92 N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. Blol 
Usos: 

Se frota el 
esta planta. 

Sauz "xltzo" 
Sallx u 
Sallcaceae 
Arbol 

Se utiliza para hacer crecer el cabello. 
cabello con el zumo de las ramas de 

93 N. V. Sáblla "Jutta" 
N. C. Aloe. borhBdensls Mili. 
Fam. Llllaceae 
Usos : Se dice que la sáblla cura el cáncer se 

hierve un trocito de la penca de esta planta con una 
ramita de la hierba de cáncer (SpheraJcea 
an¡ptStlfQlla). se le agrega el Jugo de un limón y se 
toma. 
Para dolores musculares se utiliza la penca de la 
sáblla a la que Je agrega alcanfor, se frota o se 
aplica en cataplasma en la parte afectada. 

135 



M N. V. : "Shaf al" 
N. e : Erynmum dQJUIMDllID ~hl. Et c.am. 
Fam. : Umbelllferae 
F. Blol : Hierba UmbeiHf erae 
Usos : Para bañar a las mujeres después del 

parto, se uttll7.a el zumo o la cocdón de la raíz. 

95 N. V. "Shapta" 
N. C Cestrum mu)tlnervJum 
Fam. Solanaceae 
F. Blol Arbmto 
U908 : Se hierve y se baña con él, la persona 

af eetada por el mal de aire. 

96 N. V. 
N. C 
Fam. 
F. Btol 
Usos: 

la cara, se 
manchas. 

: Palo colorado "Shabo-zá" 
: Ceapothus coeruJeus Lag. 
: Rhamnaceae 
: Arbmto 
Se uttUza para quitar las manchas de 

muelen las flores y se friccionan en las 

97 N. V. : Siempre vJva "damdo" 
N. C : Sedum demlrotdeum M. & S. 
Fam. : Cr898uJaceae 
F. Blol : Planta arbustiva 
U908 : Para Irritaciones, lagrtmeos y cataratas 

en los ojos; se apltcan una o dos gotas del jugo de 
las hojas de esta planta. 

98 N. V. Stmontllo 
N. C : fApyzo. fUghJOldp OC 
Fam. : Composltae 
F. Blol : IUerba 
Usos : Se uttUza para remediar Ja Indigestión 

el (empacho) y el coraje. 

136 



Se hierve una ramita y se toma un vaso del té en 
ayunas. 

99 N. V. 
N. C.. 
Fam. 
F. Blol 

So JI man 
Q:otoo clltatmJ]apchaosm Ort. 
Euphorblaceae 
Hierbe 

Usos : Se emplea como Insecticida para las 
pulgas, pero además se usa para quUar Jos mezquinos. 
Se rasga el grano hasta sangrar y s e aplican unas 
gotas del zumo de esta planta. 

100 N. V. 
N. C.. 
Fam. 
F. Blol. 

"Segda" 
Sapyttalla procumbem Lam. 
C.Ompo.sltae 
Hierbe 

Usos : Hervido se emplea para bañar a las 
mujeres despues del parto. 

tOt N. V. 
N. C.. 
Fam. 
F. Blol. 

Tabaco 
Nlc:otlana tahacum L. 
Solanaceae 
Arbusto 

Usos: Se uttllza como remedio del susto y 
del dolor de estómago. 

Se revuelve una hoja en medio Jarro de aguardJente 
con una ramita de toronjil (Mellsso offlclpolls L.), 
además canela y azúcar y se toma un trago por la 
mañana (en ayunas) durante tres días. 

También se utlJlza para controlar el gusano 
barrenador del ganado, para tal efecto se muelen Jos 
hojas y se espolvorean en las heridas. 
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102 N. V. Tejocote "doprf' 
N. C Crataa;eus pubesc:ens (IL B. K.) Steudel 
FaJD. Rosaceae 
F. Blol. Arbmto o árbol 
Usos : Se utiliza para el sarampión pasado o 

que se irrita y pera la postema. 
Para el primer caso se hierven 12 espinas de 
tejocote, mas 12 de maguey, 12 de nopal, 12 cabellos 
de niña, 12 moscas, se le agregan pétalos de flores 
rojas y se aplica en baño. Para el caso del postema 
se hierve un pedazo de la raíz y se toma pUonclllo. 

103 N. V. 
N. C 
Fam. 
F. Blol. 

'Tacua oni" 
Waltherla americana L. 

Stercullaceae 
Hierba 

Usos : Para golpes, torceduras fracturas; se 
muelen las ramas de esta planta, Junto con raíz 
daxta (Helloeereus speclosus), f antho" (Thallctrum 
publgerum) y hueso de tlacuache y se aplica en 
cataplasma, en la zona afectada. 

104 N. V. 
N. C 
Fam. 
F. Blol. 

Tllla"coni" 
IJllll mexJc;aM SchJ. 
Tillaceae 
Arbol 

Usos : Las flores sirven para curar la tos, el 
susto, se hierven de dos a tres racimos 
Unflorescencla) y se toma como agua de tiempo. 

105 N. V. 
N. C 
FaJD. 
F. Blol. 

Rosa blanca 'Too" 
MoqtaDOI, 1VAJMUflora OC SchuJtz 

C.Opositae 
Arbusto 

Usos: Para acelerar el parto y hacer arrojar 
les placentas. se hierven unas dos hojas Junto con dos 
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ramas de mastuerzo (TrOJ)Aeolum molml y hierbabuena 
«Meotha piperltal y se Je da a tomar a la paciente. 

108 N. V. 
N. C. 
Faro. 
F. Blol. 
Usos: 

y el dolor 
hlerve y se 

Toronjil 
Melisa offlclpalls L. 
Lablatae 
IUerba 

Esta planta se usa para curar el smto 
del estómago, para ambos casos se 
toma. 

107 N. V. Tripa de vaca 
N. c. assm slcyoldes L. 
Faro. Vltaceae 
F. Blol. Bejuco 
Usos : Para curar el susto. 

Se muele la raíz o la parte aérea Junto con la 
maravilla (MlrablHs jalapa) y se aplica en baño. 

108 N. V. 
N. C. 
Faro. 
F. Blol. 

TundwuJ 
Eupetorlum petlo)are Moc. 
Composltae 
Arbusto 

Usos : Esta maravillosa planta, cura dolores 
de estómago y suministrado con manrrublo 
(Marrublum vulgare). También es bueno para 
hemorragias y para coagular Ja sangre en caso de 
una herida; Se aplica en forma de cataplasma o 
mediante lavados, de la parte que sangra. 

109 N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. Blol. 

"Tzutia" 
Gnapbollum ottenuatus D C. 

Composltae 
IUerba 

Usos : Se emplea para llagas o granos 
Infectados, se hierve un manojo de ramas (bojas y 



flores) y se apUca en cataplasma. 

110 N. V. Valeriana 
N. C. Valerlono u 
Fam. Valerlanaceae 
F. Blol. IUerba 
Usos : Dolores de cabe'Za. nervios,. Insomnio. 

Se utDlza la raíz hervida y tomada. o en forma de 
baño y de compresas. 
Para beberse se prepara un té con SO g. 

ttt N. V. 
N. C. 
Fam. 
F. Blol. 

Veinte reales "" catadé" 
Tecoma sana (L) Juss. ex ll B. K. 
Btgnoruaceae 
Arbmto de 1 m de altura 

Usos : Para curar diabetes. calambres y dolor 
de estómago 

Se hteven algunas hojas y se administra en forma 
oral para diabetes y dolor de estómago; en 
cataplasma o fricciones para los calambres.. 

112 N. V. : Xoconoxtle 'lxcaba" 
N. C. Qpuntla jocopcWle Heg. et Smtdt. 
Fam. Cactaceae 
F. BloJ. Nopal 
Usos : Se utiliza para curar la tos y la 

diabetes; en ambos casos se come cruda Ja cáscara 
de la tuna. 

113 N. V. Zapote blanco "tax musa" 
N. C. Pwtmtroo ecl11Jts Llave & Lex. 
Fam. Cactaceae 
F. Btol. Rutaceae 
Usos : Se usa como calmante para Jos nervios. 

se hierven dos hojas y se toma la soluctón. el fruto 
también cumple Ja misma f1D1Clón. 
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DISCUSION 

"El otomí", como todos los pueblos Indígenas de 
México, ha sido víctima, desde la época de la 
Conquista del despojo por parte del español, el criollo 
y ahora el mestizo, de sus mejores tierras; de la 
explotación de su fuerza de trabajo y de una 
discriminación social y política", Vázquez (1982). 

Antes de la llegada de los conquistadores 
españoles la poblaclón otomí fué sometida por los 
grupos nahuas que constituyeron el IJamado "Imperio 
azteca", sufriendo malos tratos y teniendo que pagar 
fuertes tributos; (Los aztecas utlJlzaban el término 
otomí para designar a varios grupos étnicos 
considerados como Inferiores y bárbaros) .. 

Después de la "Conquista" el grupo ñhanñhu que 
nos ocupa1 ha guardado una actitud de retraimiento 
hacia el mestizo, al que consideraron como abusivo y 
falso, pero le concedieron un status superior, debido a 
sus conocimientos, por lo que adoptaron muchas de 
sus costumbres. 

Los otomíes se refuglarón en las serranías, en los 
lugares menos deseados, más alejados e Inaccesibles. 
Ahí los antiguos cazadores-recolectores nómadas 
otomíes (de otho, no poseer nada y de mí, 
establecerse: pueblo sin residencia), volvían a depender 
de la vegetación y la fauna sllvestre para subsistir. 

1 Nos referimos a los "otomies" montaraces", de las 
estribaciones de la Sierra del Norte del Valle del Mezquital, 
recolectores cazadores, para dlferenclarlos de los del altlplano u 
"otomies mansoB" del Sur del Valle del Mezquital que participaban 
desde la época prehispánica de la cultura mesoamericana con una 
base agricola sedentaria. 
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Actualmente Jos otomíes, o mejor dicho ñhanñhu 
como elJos se autodeslgnan ("quienes hablan la lengua 
nativa"), siguen marginados, prueba de elJo son Jos 
fuertes movimientos migratorios registrados, 
(85X de la población p.e.a.); la fecha Ja migración es la 
base de la economía familiar del Municipio de Nicolás 
Flores, pero si bien es cierto que en Ja mayoría de los 
casos se ha mejorado su nivel económico, también lo 
es, que además de los abusos, peligros y humillaciones 
de que son objeto en México y Estados Unidos de 
Norteamérica, algunos regresan con nuevas costumbres 
y necesidades, no necesariamente mejores. 

Entre las causas que han provocado el estado de 
pobreza en el que vive Ja mayor parte de la pobladón 
ñhanñhu, está su propio proceso histórico que es uno 
de los factores que formaron su cultua la cual les 
nevó a mantener su libertad, aún a costa de su 
Integridad física, y el proceso histórico de México 
como país dependiente. 

A Jo largo del trabajo se nombran las familias, 
géneros y especies vegetales que utiliza el pueblo 
ñhanñhu, Ja gran mayoría de Jos cuales forman parte 
de Ja denominada unidad etnoecológlca vegetación 
natural, unidad que cada año se ve disminuida en 
extensión (en tanto crecen zonas con vegetación 
secundarla), al abrir nuevos campos de cultivo para 
procurarse alimento, al quemar bosques y matorrales 
para obtener carbón para comercJallzar y obtener 
Ingresos a corto plazo, y al sobrepastorear. 

Así recursos naturales muy Importantes para la 
población ñhanñhu, factores blótlcos de cuyas 
Interacciones depende la permanencia de sus habltats 
propios y por lo tanto de su reproducción y 

H2 



sobrevlvencJa. están desapareciendo. Al reducirse cada 
vez más la vegetación natural. se pierden alimentos 
que constituyen o complementan la dieta d e la etnia 
ñhanñhu catalogada "al formar parte de Va11e del 
Mezquital. como zona pauperrlma. en la que existe 
hambre" Ramos (1991). La disminución gradual de 
plantas y animales comestibles repercute más o menos 
dependiendo de su ubicación dentro del Municipio. 
siendo mayores para las zonas más áridas o para 
aquellas cuyo suelo y topografía hacen más dlfícll los 
cultivos y las cosechas de maíz. mllpas de Jugo y de 
tierra callente. 

Un estudio realizado por Pino citado por Ramos 
(1991) sobre el valor nutritivo de los Insectos 
registrados en el estado de Hidalgo en el cual se 
encuentra la población ñhanñhu. muestra su contenido 
proteico en valores del 30.80 X al 72.02X en base seca. 
siendo para Llometo,11um apJculatum (Fam. Formlcldae: 
hormigas) "escamoles" 40.90 X al 66.90 X en valores 
superiores a los establecidos por la F.A.O. en cinco 
amlnoacldos Indispensables en la dieta humana. 
Determinaciones parecidas fuerón encontradas para 
larvas registradas en éste trabajo dentro de la 
práctica de recolección para autoconsumo de éste 
Municipio. 

Además de los Insectos.se alimentan de algunas 
aves. mamíferos (liebres. conejos. ardillas. tejónes. 
tlacuaches), hongos y partes de vegetales (quelltes. 
vainas y bayas). Lo anterior recalca la Importancia de 
la desaparición de los habltats naturales de la fauna 
silvestre y su repercuclón en Ja dieta del pueblo 
ñhanñhu. 

De las 113 especies de plantas medicinales 
registradas en la zona. 40 X son parte de la vegetación 
natural; si consideramos el hecho de que los habitantes 
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del Municipio .se "cura" casi exclusivamente con ella.s, 
adquiere mayor importancia local la deforestación. Sin 
embargo, no podemos olvidar que las consecuencias de 
la destrucción de la vegetación natural no se 
circunscriben al Municipio de Nicolás Flores, sino que 
repercuten también en el proceso de desertlficaclón de 
nuestro país y en última Instancia del planeta. La 
pérdida de blodlversldad repercute en la salud de la 
población de Nicolás flores. 

Del análisis de la inf ormaclón que se presenta, es la 
unidad etnoecológica 1lamada Milpa, la que refleja más 
claramente la tenacidad y la gran capacidad de trabajo 
del grupo ñhanñhu, sobre todo la milpa de jugo, en la 
cual el instrumento más sofisticado que se utilb.a es el 
arado egipcio pero es mucho más común el uso de la 
barreta, "buú". 

Inmersos en un sistema neoliberal de gobierno 
que se ha ocupado muy poco de eJlos, muy 
irregularmente y no obstante los problemas de escasez 
de agua (existen reglones dentro del Valle del 
Mezquital en las que no llueve en 7 o 10 años), 
topografía y falta de herramJentas, los pobladores del 
Municipio de Nicolás Flores, han aprendido a sacarle 
provecho a un suelo "catalogado en f Qrma general 
como de cuarta, quinta o sexta cJase agrícola debido a 
.su flslografía, material parental y clima" (Rangel 1987). 
Suelos cuya materia orgánica varía de 2.-46 X (pobres) 
en las mJlpas de jugo y tierra caliente a 16.64 X (ricos) 
la minor ía, en las milpas de regadío. Suelos cuyo 
contenido de Nitrógeno, Potasio y Fósforo es bajo, pero 
que siguen produciendo maíz y frijol, 
fundamentalmente para autoconsumo familiar y en 
años de buena cos echa los excedentes que son 
mínimos, se Intercambian por otros produtos (chlJe, 



jltomate) de las milpas de regadío de poblados vecinos. 
o bien se venden en Jos mercados más cercanos. 

En el caso de las mHpas de Jugo y de tJerra 
caUente, sujetas a Huvlas de temporal, muchas veces 
Ja cosecha se pierde, agravando Ja situación de los 
campesinos y alentando su emigración. 

Los sistemas de cultivo de las milpas sobre todo 
las de jugo y tierra caHente ponen de manifiesto Jos 
conocimientos que ha generado Ja cultura ñhanñhu a 
través de muchos años, conocimientos del "mejor" 
modo, dadas las condiciones de aprovechar eJ espacio 
y el tiempo de Huvlas "características" de Ja reglón. 

Los conocimientos del grupo étnico se hacen 
patentes en su clasificación de suelos, siendo 
determinantes para el proceso de trabajo; manejan 
asocJaclones de plantas que tradicionalmente son 
convenientes en suelos pobres en nitrógeno, las 
leguminosas, frijol, haba; resiembran conociendo las 
características de las semlJJas de maíz (tardío-precoz); 
aunque la selección de semllJas no es la mejor tienen 
Ja Idea de probabilidad de germinación y resistencia 
dlf erenclal de las semi Has a las plagas y a falta 
de humedad, conocen las ventajas de la rotación de 
cultivos y el descanso que deben dar a sus suelos; 
previenen plagas de preemergencla con "r'anthó y 
Santo Tomás, sin recurrir a la Industria química que 
además no está dentro de sus poslblJldades; saben 
como enriquecer sus suelos utilizando para eHo los 
recursos disponibles, excremento del ganado y cenizas, 
practican el desesplgue del maíz, para obtener una 
mazorca más grande (canalización de Ja energía); 
cosechan de acuerdo a la mayor o menor :Incidencia de 
plagas y a las características de las plantas; 
almacenan cuidando que no sean atacadas por Jos 
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hongos o Insectos; no desperdician tiempo ni recursos; 
la maleza del deshierbe Ja utilizan para comer, como 
forraje o mecUclnalmente y Jo que queda después de la 
cosecha también es empleado para el ganado. 

En la milpa de jugo, en el tiempo de cosecha ya 
están chaponeando o barbechando otras tierras para 
aumentar las probabllidaes de cosecha. 

Todos estos conocimientos adquiridos penosamente, 
toman más valor si recordamos que en éstas milpas la 
mayoría de las veces, sólo se dispone de una barra o 
"buú" para formar los surcos (barbechar), de una coa o 
"tabl" para sembrar, de sus músculos y de una gran 
fuerza de voluntad, basada en Ja f é y a veces en Ja 
esperanza de obtener su sustento. Con Ja herramienta 
señaJada una hectárea de terreno tarda en ser 
barbechadas 37 días por una persona que t rabaJa 
diariamente. 

En algunos poblados se da una forma de 
organización peculiar que los cohesiona socialmente 
mediante Ja práctica del "neambl" "ayúdame y te 
ayudo". En otras ocaclones, los hombres de Ja familia 
ocupan la mano de obra ofrecida por los que poseen 
una menor superficie laborable. 

Entre las diferencias que resaltan del anáUsls de 
los tres tipos de milpas podemos decir que Ja milpa de 
regadío como se esperaba es en la que más y mejores 
cosechas se obtienen, debido a que cuenta con Jos 
mejo.res suelos, tiene agua de forma constante, 
cor.responde a la población que cuenta con Instrumentos 
como el arado jalado por la yunta. utilizan fertmzantes, 
cuentan con trojes o tapancos para almacenar Ja 
cosecha de maíz-frijol que obtienen 2 veces al año y 
cuentan con una variedad de árboles frutales (mango, 
nogal, aguacate, zapote, plátano, naranja, Hma. Umón, 
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chote, chirimoya) que producen durante todo el año . 
Las milpas de jugo tienen soJo durazno y manzano en 
Jas de tierra caHente se tJene más variedad, pero en 
ambas, debido a Ja caHdad de Jos productos se utlJlza 
sólo para el autoconsumo. En la mlJpa de vega de Jos 
arroyos la fruta además de consumirse se 
comerciaHza, pero a causa de los probJ emas que se les 
presentan, manejo deficiente, Ignorancia con respecto a 
los cuidados que reclaman, a la falta de medJos 
económicos, a los problemas de comercialización y 
falta de vías de comunicación, los árboles frutales cada 
vez están siendo más abandonados. 

La unidad etnobotánica, huerto familiar además de 
la blodlversldad que presenta, es el único patrimonio 
que poseen en genera] las familias del Mumclplo, por 
más pobres que sean, tienen un espacio destinado a 
cultivar en él, plantas de valor comestible, 
condlmentlclo, medicinal, ornamental, ceremomal, para 
Ja construcción o bien para dar sombra. 

De hecho muchas de las plantas del huerto 
famlHar son utilizadas para varios fines, acentúandose 
su Importancia. 

De las 73 plantas colectadas 30 se utilizan en su 
alimentación, 30 con fines estéticos, 23 para curar 
enfermedades, 9 como condimentos y 3 en ceremonias. 

Lo anterior nos da una Idea aprox1mada del valor 
deJ huerto familiar para la población ñhanñhu, en un 
espacio reducido cuenten con "mercado", "farmacia, 
"regalos", un Jugar para tener aves de corral, y al 
mismo tiempo un lugar de recreación. El huerto 
famlJlar adquiere mayor reelevancia si se considera 
que muchos de los poblados ñhanñhu carecen de 
carreteras, o bien aunque Jas haya no las pueden 
utlJizar para llegar a los mercados más cercanos ya 
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que no cuentan con Jos medios económicos para 
hacerlo Uos peones jornaleros locales por ejemplo). Los 
productos del huerto son también material de venta, 
regalo o Intercambio entre localidades vecinas 
contribuyendo en algunas ocasiones a la economía 
familiar. 

Así la diversidad de las plantas en Jos huertos 
familiares obedece a la Intención evidentemente 
deliberada de contar con producción la mayor parte 
del año, la diversidad vista en éstos términos conduce 
a una alta productividad por unidad de tiempo y 
espacio sobre todo en los huertos de las casas 
situadas cerca de los arroyos del Municipio 

Por otra parte los huertos familiares son 
almacenes protegidos de recursos genéticos suceptlbles 
a ser utilizados en programas de mejoramiento, Igual 
que las especies en estado silvestre y especies de uso 
local, Querol (1984). 

En cuanto a la sabiduría médica ñhanñhu podemos 
decir que comparte fundamentos con muchos otros 
grupos étnicos, al considerar la dualidad frío-caliente. 

Tanto las enfermedades como las plantas y 
animales que sirven para tratarlas se clasifican 
tomando en cuenta ésta dualidad. "Un médico trata las 
enfermedades mediante el principio de oposición a la 
causa que la produce", Foster (1979); la medicina 
ñhanñhu para aliviar una "enfermedad" caliente como 
la fiebre administran remedios preparados con hierbas 
frescas y viceversa, en el caso de las enfermedades 
frías. El principio de oposición es el que utiliza la 
medicina alópata actual, soló que con los efectos 
negativos colaterales en la mayoría de los casos. 

La gama de molestias (síntomas) y enfermedades 
que se presume curan las plantas registradas en el 
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Municipio, es muy amplio, alivian desde una grlpa 
hasta el "cancer" según reporte, por lo que están más 
que Justificados los estudJos científicos en etnobotánJca 
medicinal. 

En la descripción de la aplicación medicinal de 
hierbas y/o animales ya preparadas. se describen 
técnicas vistas por la ciencia actual como parte de un 
pensamiento máglco-rellgloso, que forma parte de sus 
costumbres. encontrar tantas coincidencias o 
repeticiones al compararlos con otras culturas de las 
llamadas "primitivas" surgen al respecto preguntas que 
merecen ser Investigadas para encontrar (sin aferrarse 
a lo conocido) explicaciones a los fenómenos 
observados, lo cuál redundaría en la conservación de 
la salud del género humano entre otros de sus 
beneficio~. 

La riqueza de la sabiduría ñhanñhu en medicina se 
ha conservado más que en otras reglones debido a las 
condiciones que se dan en el Municipio, sobre todo en 
los pobladores otomíes más alejados de los centros d e 
salud, y que por necesidad recurren más o unlcamente 
a ella. 

Entre los factores importantes que ocasionan la 
pérdida de la salud considerados por la medicina 
ñhanñhu están las em o ciones como el miedo, 
la angustía y el coraje. lo q ue refleja un saber 
más humano y una forma más integral de tratar a 
sus pacientes, en con t ras te con la empleada por 
una gran mayoría de médicos alópatas en la 
actualidad. 

En las tres unidades etnoecológlcas estudiadas se 
registraron ciento 13 especies de plantas medicinales, 
pertenecientes a 51 famlllas. siendo la familia de las 
compuestas la mejor representada, seguida por las 



leguminosas, euforbiáceas, rosáceas y cactáceas. En 
párrafos anteriores señalé que el 40 X de las plantas 
medicinales se encuentran formando parte de la 
vegetación natural y el resto se encontraron en las 
mHpas y huertos famlUares; éste recuento sirve para 
enfat1zar la Importancia de cada unidad vista como un 
todo 1nterelacionado. 

No soló desde el punto de vista ecológico, sino 
incorporando el antropocéntrico, cada unidad, 
vegetación natural, milpa y huerto familiar es 
necesario e interdependiente, por lo que las soluciones 
a los problemas que se presentan en ésta región deben 
orientarse a sacar el mejor provecho de cada unidad, 
de acuerdo a sus cualidades peculiares pero 
preservandola. F..s imperante evaluar las practicas de 
manejo de la población ñhanñhu, para encontrar 
alternativas viables alentando las acertadas y 
cambiando las erróneas, pero respetando siempre las 
prioridades del grupo ñhanhu del cual tenemos mucho 
que aprender. 

La anterior no es una tarea fácil, y menos en éste 
tiempo de reorlentact6n económica cuyo objetivo es el 
que la agricultura pase a manos de la inversión 
privada o de las compañlas transnacionales, y ser 
fuente de ganancias extraordinarias para un sector 
muy reducido de productores, que obiamente no serían 
Jos grupos étnicos. 

La reorlentaclón económica pudiera ser aceptable, si 
no hubiera otros caminos, pero si consideramos 
que México cuenta con los recursos naturales y 
humanos, con el acervo de capital y el potencial; 
tecnológ1co que le permitiría recuperar la 
autosuficiencia alimentarla y producir, mercancta 
destinada a Ja exportación, resulta muy evidente, 
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quienes se favorecerán con estos nuevos objetivos. 
Según Rello, (1986) la falla principal del modelo 

agrícola me:x1cano es su Incapacidad para movilizar y 
aprovechar eficientemente la fuerza de trabajo, sus 
recursos natural es, Jos recursos t ~nlcos de su gente y 
las estrategias de sobrevlvencla de nuestras étnlas. 

El trabajo que presento es un testimonio muy 
concreto de esa Incapacidad y de ese desperdicio, que 
pienso está substancialmente ligado a una falta no 
tanto de conciencia, sino de Jerarquizaclón de valores 
por la humanidad y sobre todo de una carencia de 
amor a si mismos y por lo tanto a nuestros 
semejantes y entorno, dicha carencia nos Impide 
responsabilizarnos por nosotros mismos, por nuestras 
acciones y hacia todo Jo demás. 

Otro aspecto Importante y que merece ser 
explicitado es el relativo a los conocimientos que ha 
generado el grupo ñhanñhu para satlsf acer sus 
necesidades básicas y consideradas como ritos en el 
terreno de Ja agricultura, pero que antes de 
etiquetarlos como tales, merecen ser estudiados de una 
manera controlada para saber si son prácticas que 
basadas en la observación tienen explicaciones 
científicas o no, ya que muchos de los fenómenos que 
catalogamos actualmente como sobrenaturales porque 
actúan en contra de lo que científicamente se conoce 
(leyes), en realidad no lo son, sino que actúan en base 
a leyes o factores que todabía no conocemos, o 
conocemos parcialmente. Sería Interesante y 
provechosos lnvestl gar el desarrollo del maíz y del 
maguey entre otros, en relación a las fases lunares 
observadas por los campesino ñhanñhu. 

En todo el trabajo a través de la lengua ñhanñhu, 
se manifiesta el valor estimativo que tienen en 
especial las plantas para Ja familia otomí, - valor 



directamente relacJonado, dadas las condiciones de la 
locaUdad, en primera Instancia con su sobrevlvencla. 
Las plantas más importantes y que representan un 
universo de Interés en la localidad, debido a la 
diversidad de productos que brindan a la comunidad 
Indígena como parte básica de su dieta y del 
sostenimiento económico de las famllas, éstas plantas 
son utilizadas en las milpas y huertos familiares, en 
sistemas de animales, en sistemas de recolección de 
productos. Lo anterior ha sido la causa de que se les 
conozca con mayor profundidad que a otras. 

Las plantas que representan un universo de Interés 
para la población ñhanñhu; el maguey (figura 6), el 
nopal (figura 7), el mezquite (figura 8), el zapote 
blanco (figura 9) y el garambullo (figura 10). 

Para terminar éste capitulo, transcribo un párrafo 
cuya Intención comparto: 

"La etnobotánica debe ponerse al servicio de las 
propias comunidades indígenas y campesinas en lo que 
es practicada, y sin · menospreciar su utilidad, debe 
contribuir a la reestructuración de la Imagen 
distorcionada que la sociedad nacional tiene de los 
pueblos indígenas, ayudando a generar así una nueva 
conciencia mexicana que reconozca los valores 
culturales de los nucleos Indígenas y campesinos; 
además de rescatar todo el conocimiento botánico 
étnico en vías de desaparicJón, para revertlrlo a las 
propias comunidades, como una contribución a su 
autoevaluaclón cultural" Caballero, (1976). 

152 



Bo-Qulote--------' 

Uayet'a-Base de la
penca· 

Flg. 6 

blni yet'a 
Espina 

,----VH'a-Pua 

~omfl 
Piña 

Morfología tradlclonal del maguey. Representa 
un universo de Interés para la población del 
Municipio. Tomado de Hernández (1986) y 
modificada por García (1994). 

153 



Blmcaha-F..splna de Tuna (hahuate) 

Yest' a 
Penca 

Yust a-Raíz 

Dem-caha o Ndonja 
Flor de Tuna · 

Mest '-a 
---Penca no fibrosa 

r------- 7.ast'a-Madera deJ 
··. tronco 

Ndunza-Tronco deJ 
nopaJ 

Flg. 7 Morf oJogía tradtclonaJ deJ nopaJ. Representa un 
universo de interés para Ja pobJaclón ñhanñhu. Tomado 
de Hernánd.ez (1988) y modtflcado por García (1994). 



..---------Donit' ohl-Flor 

Tohl-Valna de Mezquite 

Yemni-Rama 

..------7.a-Arbol, madera, 
tronco 

Ag. 8-Morfología tradicional del mezquite. Representa un 
universo de Interés para la población ñhanñhu. Tomado 
de Hernández (1986) y modificado por García (1994). 
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7.a-Madera. tronco, 

Ndunzarnuza-Tronco 

Fig. 9-:Morfología tradicional del zapote blanco. 
Representa un universo de interés para Ja población 
ñhanñhu. Tomadode Hernández (1986) y modificado 
por García (1994). 
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Bast' a-Fruto 
Blnlbast'a-~~ 
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Flg. 10-Morfología .tradicional del garambullo. Representa 
un universo de Interés para la población ñhanñhu. 
Tomado de He:rnández (1986) y modificado por García 
(1994). 
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CONCLUSIONES 

1. Las tres unidades etnoecoJóglcas anall zadas 
contribuyen significativamente a Ja economía de Ja 
pobJacJón, más no satisfacen completamente las 
necesJdades de Jos habitantes, razón por Ja cual un 
gran porcentaje de Ja población mJgran a Ja el udad 
de México o a EEUU. 

2. La vegetación natural constituye una unidad 
etnoecológJca cuya Importancia radica entre otras, 
en ser el habJtat de una varJedad de animales 
comestibles y en que en elJa se recolectan plantas 
y algunos Insectos como una actividad 
hlstorJcamente Importante en la alimentación y 
economía del grupo ñhanñhu. 

3. La m11pa tiene como característica ser una 
agrJcultura de JnfrasubsJstencla, no obstante es Ja 
unJdad etnoecológJca que contribuye en mayor 
grado a Ja economía de Ja pobJacJón y Ja que 
refleja más claramente Ja capacidad de trabajo 
ñhanñhu, además de evidenciar su sabiduría en Ja 
utlJlzacJón del tiempo-espacio-cultivo. 

4. El huerto famJllar es la unidad etnoecológlca 
que además de tener una Importancia económica 
para las famlJlas del Jugar, sJmboJlza Jos rasgos 
culturales y estéticos de Ja famlJla en cuestión, y 
es un ejemplo más de las estrategias de 
sobrevlvencla generadas por ésta etnia. 
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5. DebJdo al proceso de desertJflcaclón aceJerada que ~e 
dá en el Municipio y a sus consecuencias en Ja 
aHmentaclón y salud, el pueblo otomí desesperado por 
el hambre. contribuye a la degradación de los recursos 
naturales. 

6. La diversificación de especies cutlvadas en las 
mUpas y en Jos huertos famlUares es esencialmente 
una práctica tradicional de manejo Integral y 
estrategia de sobrevlvencla y reservorlo de 
recursos genéticos susceptibles de ser utilizados en 
programas de mejoramiento al Igual que las 
especies en estado sllvestre. 

7. La selección de Ja semilla reaJlzada por Jos 
sembradores como una costumbre. caracterizan al 
campesino como un fltomejorador potencial. 

8. EJ maguey. el mezquJte, el nopal y e) garambuHo, 
sobresalen entre las plantas de mayor estimación en el 
seno de Ja población. E1 maguey es una de las plantas 
que ofrece mayores prespectlvas a futuro merced a 
sus virtudes de uso múltiple y sus cuaJldades de 
adaptación a las condiciones de suelos pobres y 
sequía prolongada. 

9. E1 conocimiento de las plantas medicinales que posee 
el grupo ñhanñhu constituye una riqueza valorada 
cientlflcamente de una manera Incipiente, y constituye 
un ampJlo acervo cultural. que tiende a perderse por 
el proceso de trascuJturJzaclón que se está dando por 
Ja Incidencia de la medicina moderna y de otras 
Ideologías y creencias. 

10.La ganadería de solar y el pastoreo se 
conceptuallzan como actividades de reserva económica. 
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ya que los habitantes recurren a la venta de sus 
animales solamente cuando las necesidades económicas 
los apremian tal como ocurre en épocas de sequía y 
cuando se reaHzan algunas labores agrícolas o 
religiosas. 

11. En el Municipio de Nicolás Flores se conjugan los 
factores naturales, socloeconómlcos y algunos factores 
Ideológicos para dar Jugar a una situación de extrema 
carestía que se evldencía en la pobreza y emigración 
de sus habitantes. 



7.-RECOMENDACJONES 

t. Readaptar las prácticas de manejo tradicional de 
la milpa que tienden a perderse, tal como la 
Intercalación con hileras de maguey nopal, o 
frutales en curvas de nivel y en sistema de 
terraceo mediante pretiles de piedras. 

2. Aliar las practicas de manejo tradicional de Ja 
milpa con técnicas agrícolas modernas con el 
objeto de lograr un aprovechamiento y eficiente de 
la milpa. 

3. DesarroHar proyectos frutícolas que contemplen 
todo el proceso desde Ja producción hasta Ja 
Industrialización o transformación y Ja distribución. 

4. Emprender una acción firme, serla con empeño y 
profesionalismo con miras de reforestar todas las 
áreas desoladas del Municipio con especies 
vegetales propias del Jugar, pero que generen 
Ingresos económicos a corto o mediano plazo; como 
podrían ser el maguey, nopal, frutales diversos, 
especies maderables, forrajeros etc .. 

5. Adaptar un método de mejoramiento genético 
sencillo y práctico con el objeto de modificar el 
sistema de selección tradicional del maíz realizado 
por Jos campesinos. 

8. Los huertos f amillares deben ser fuentes 
proveedoras de alimentos ricos en minerales, 
vitaminas, carbohldratos y grotelnas: promoviendo 
el manejo de hortalizas combinando con algunas 
especies del reino animal, como la -cría de peces en 
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pequeños estanques y el cuidado de abejas miellf eras. 

7. Revalormr los conochmentos tradicionales sobre el 
uso de las plantas medicinales ya que su empleo 
ofrece muchas ventajas. 

8. Desa:rollar un proyecto de mejoramiento genético del 
ganado ovlcaprlno paralelamente a un programa de 
manejo y cuidado de dicho ganado. 

9. Promover la organización campesina para la 
producción y comerclallzaclón de productos 
agropecuarios. 

10. Instruir y conclentlzar a la ciudadanía en aras de 
alcanzar Ja prosperidad del pueblo, a la vez que forjar 
Ja relvlncUcaclón del ñhanñhu; como medio seguro de 
evitar los ablmos de poder y rechazar todo Intento de 
sojuzgamlento Ideológico que algunas doctrinas 
religiosas Imponen por la vía pacífica. 
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tt. Para lograr lo propuesto es menester que las 
Instituciones gubernamentales asuman su papel como 
organismos de apoyo al campesino, desarrollando una 
política Jimpla, hon:ratla, sin demagogía, dirigida al · 
desar:rollo económico de la f amlHa campesina en donde 
se les brinden todas las oportunidades para que ellos 
canallzen el espíritu de trabajo y sabldurla que los 
caracteriza hacia un cambio económico que redunde a 
una mejoría de las condiciones de vicia de los mismos 
(alimento, vivienda, vestido etc.); pero cuidando de no 
caer en el paternallsmo. 



Lista de especies de las plantas colectadas en el 
Mlnlclplo de Nicolás Flores. Hgo. 

Las famJUas están ordenadas alfabeUcamente y los 
ejemplares botánicos fueron Identificados y depositados 
en el Herbario de la División de aenclas Forestales de 
la Universidad Autónoma de Chaplngo. Méxko. 

AmarylUdaceae 

Apye afL macroa1hnls Tód.a:ro 
As•ve afL IDIQllsasa Trel. 
A8ave Jeehusidlla Torr. 
Apye omertcaDO L. var. americana. 
Aaue amerlcaM var. Jlll1KoemerlfflM Gentry 
Asave •nutsap Tl'el. 
Apye •lmtana var. ;y,lmlaM Otto ex Salm. 
As•ve Mlmtana var. ferox; (Kock) Gentry 
Yuceo aff, potoslna Rzedowsk.I 
Yucco flllfero Chabaud. 

Anacardlaceae 

MonaJfera hMllca L. 
Pbtacla mexicano H. B. K. 
Scblnm moJJe L. 

Anonaceae 

Annona cberlmoUa MJll. 

Apocynaceae 

Nerlum oleonder L. 
:vJea. IDft)or L. 
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ArlstoJocldaceae 

Arlstolochla subcla1m Wats 

Berberldaceae 

Berberls zhMpAM 

BtgnonJaceae 

Pannenttera eduJls OC. 
Tecomo stw (L.) JJL4JS. et H. B. K. 

BorragJnaceae 

DoralJO offtclpalls L. 

Bromellaceae 

Hecbtla &Jomerata Zucc. 
TllJawlsta JW>dlslAM (lanL) Bak 
Tlllapclsla recuryata L. 
TtJJandsla usneotdes L. 

c.actaceae 

CNttmtroo edults Uave et Lex.. 
Helloeereus speclOSJ•S (C'.av.) Brltt et Rose 
MyrtlllQt4ctus IJAC>metrlpns (Mart.) . C.Onsole 
OJn•ntla f.lcm Indica (L.) MllJ. 
Qpuntla ..,.oeantha SaJm. Dyct. 
Qauntta jocoJ!Q!tle . Heg.. et Smldt 
Qpuntla streptooantM Lem 
SteJM>Cerewt cpmeretoemts (Weber) Saff. 
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Caprtf oltaceae 

Sombucm mexJcoM Prest. ex DC. 

Carlcaceae 

r.r1m gagaya L 

Caryophyllaceae 

Dlapthua mrYAJlhyllm L 

Chenopodlaceae 

Teloxys ambrosloldes (L.) Weber 
Teloxys srayeo)em (L) W. A. 
Bd.A yulprls L 

aetbraceae 

aetbre mex;Jcaoa oc 

Compmltae 

Ambrosio ortemlsllfoUa L. 
Artemisa mexlcoM Wllld. ex Spreng 
P.lemlula offlcloalls L 
Orslum mex;lcauum OC 
Cpnyza fllglnoldes OC 
f.oreOJISls mutica DO 
Cry:ynthemum Jeucanthemum L. 
Crysanthemum :parthenlnm )L) Bermh. 
J)ohlla coccloea Cav. 
EuJ>Btorlum l(labratum ILB.K. 
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Eupatorlum petlolare Moc. 
Baccbarls conferta H.B.K. 
Baccbarls hetemphylla H.B.K. 
GnapboJlum attenJJOtus 00 
Matricaria chamomllla L. 
Montanoa srapcltflora oc Schultz. 
Plnaro.pallJBIS mseus L 
PICIJlerla trlyervla Cav. 
Senecto ehrenberslanus KJat. 
Stevla jorullemls H.B..K. 
Tara:xacum offlclDBle (L) Wlggers. 
Tqetes lucido Cav. 
SanvltaUa procumbens Lam. 
Stevla so)icifolla H.B.K. 

Convo1vulaceae 

Cwtculota tlnctorla Martlus ex F.geJm. 

Cornaceae 

Cornus dtsclflora DC. 
Cornos excelsa H.B.K. 

CrassuJaceae 

Sedum denclroldeum Moc et et Sess. 

Cruclferae 

1.epldlum yir¡Jlnlcum L 
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Cucurbltaceae 

OtruJJus yuJsarls Schrad. 
Cucurhlta flctfollo Bouché 
Cucurhlto moschato (Duch.) ex Polr 
Cucurhlta DeJm L 
Cuc:umts atlvus L. 
Slcyos onpJatas L. 
Sechlum eduJ.c. Sw. 

Cupressaceae 

Junlperus flacctda Schlecht 

Ericaceae 

Arhutm xaJapeMls ILB.K. 

Euphorblaceae 

Aul)11bo ctncta Muell. 
eroton dllatotdondnlosmt Ort. 
Eupborhla b1da. L. 
Euphorhla pulcherrtma WllJd. ex KJ. 
JaJatrapha dlolca Cerv. 
Peclllanthus hracteattn (Jacq.) Bolss. 
Wclmn communts L 

Fagaceae 

Ouerc•n afflnts Schled. 
Ouercm crasstfolla IL et B. 
Quercan mexicano Humb. et Bonpl. 
Ouercus poJymm:pha Schl. et Cham. 
Quereos rnlJOSO Née. 
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Geraniaceae 

Geranh1m u,. 

lrldaceae 

GJodlolm crondls Thmnb. 
lmi florentino L. 
lmi suslADA L. 

Juglandaceae 

JualAM mom~ Egelm. 
Jualam culA L. 

Gramineae 

Arupdo doMx L. 
Buchloe dactylotdes (Nutt) Engelm 
Cencbrm echlnatm L. 
CymboJloaon dtatm (OC) Staff. 
Hordeum yulaare (L.) Barley 
Saccbarum offldnan1m L. 
ze.a man L. 

Lablatae 

Hedeoma Mlmert Hemsl. 
Wptts o]hldo llB.K. 
J.epecblnla MJ•lescens (Ort.) Epi. 
Marrubh1m vulpre L. 
MellSM offldMllS L. 
Meotbo ptperlta L. 
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l.auraceae 

l.ltseo Gla1acescem ILB.K. 
Persea amerlcaDA MJll. 
Salvia Jeucantha Cav. 

Legum1nosae 

Acacia farneslana (L) WJJJd 
Aroehls hypoaaea L 
CajenttS eajen (l.) Hutch. 
CaesalplDla pulcherrlmo (L.) Swarts 
Paleo h1color Cav. 
Eysenhardtia polystachya (Ori.) Sarg. 
lndlpfera :mffruttcoso MJll. 
Leucaena CWQlldota Standl. 
Leucaena escuJenta (Moc. et Seess.) Benth 
Leucaena g:Jauca (L.) Benth et Hook. 
Loncbocorpus ruaoswt Benth 
MecUcaao dentlculata Wllld. 
Pha.,eolus cocclnerus L 
PbMeolus Junatus L 
PhMeolm yulaarls L. 
Pisum satjvum L. 
Plthm:olloblum ~ (Roxb.) Benth. 
PrQSQpls JuU(Jora (Sw.) DC. 
)lid& faba L. 

Ullaceae 

AJJlum e.epa L. 
AJne. barbadensls MllJ. 
Alne. VJll:A L 
Dasyll rlon acotrlche (SchJede) Zucc. 
Qo.,yllrlon Jong:isslmum Lem. 
l.IUum condidum L. 
SmlUox prlng:Jei Greenm. 

169 



Malvaceae 

AJtbftea rosea (L.) f.av. 
Gossyplum herhaceum L. 
Hlblscus mutablll:t L. 
Malva u. 

Moraceae 

EJ.m corloca L. 
Morm AlbA L 

Musa cea e 

Musa poracUslaca L. 

Myrtaceae 

Psldlum snaJaya L. 

Nyctaglnaceae 

Bousetovtlleae spectabllls Cllolsy 
MtrahtUs jalapo L. 

Oleaceae 

frnyjnus americana L. 

Onagraceae 

Oepothero Joctnloto Hlll. 
Oenothera rosea Alt. 

170 



Papaveraceae 

Argemone mexicana L. 

Plnaceae 

Plnmt ceinhroides Zucc. 
Plnns plnceana 
Pinus teocote SchJ et Gordon 

Plantagtnaceae 

Planta¡io major L 

Polemoniaceae 

I.oeseUa mexicana Brand. 

Polygonaceae 

Bumex ~rlspum L. 

Port ulacaceae 

Portulaca oleracea L 

Punicaceae 

Pimlca &ranatum L. 

Ranunculacea~ 

Oematis dlolca L. 
TbaJlctrum publgerum Benth. 
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Rhamnaceae 

Ceanotbus coeruleus Lag. 
Colubrlna ¡ire¡i¡pl Wats. 

Rosaceae 

ArcbemUJa nroeumb«ms Rose 
Cratae¡pas puhescem (H.B.K.) St ende J. 
Cydonla oblon.ia Mili. 
Mallu.s. sylvestrts Mili. 
Pronus capull Cav. 
Promas perslca (L.) Batsch. 
Ilma. moctezumae Huin et Bonpl; 
Ilma. SJIP,. 

Rubiaceae 

Coffea Arabl p L. 
Dldymaea mexicana Hook 

Rutaceae 

Qtrm aurantllfoUa (Cbrlstm.) Sw. 
Otrus aurantlum L 
Cltrm Umonla Osbeck. 
Cltrus stneruds (L) Osb. 
Qecatropls bicolor 
Helletta pondflora (Gray.) Benth 
Ruta ¡p=ayeol em L. 

Saltcaceae 
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Sapindaceae 

Qodoneae viscosa Jacq. 
Serjonlo triguetro Radlk. 

Sapotaceae 

l.ucumo soJtclfoUo H.B.K. 

Solanaceae 

Capsicum onmam L 
Cestrum mulllneryium 
Daturo arborea L 
Datura candlda (Pers.) Saff. 
natura stromonlum L. 
Datura sanpllnea Rulz y Pavon 
Lycoperstcum esculentum Mlll. 
Nlcotlana tabacum L. 
Physalls pubescens L. 
Solanum tuberosum L. 
Solanum yerb8sclfolh1m L 

Stercullaceae 

Waltberia ame ricano L. 

Tlllaceae 

I1liA mexicana Scbl. 

Tropaeoloceae 

Tropaeolum majl1s L 
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Turnaraceae 

Turnera diffusa WJlld 

Umbelllf erae 

Coriandreum sativum L 
ErynliJum deJ.lPeanum Schl. Et Cam. 
Foenlculum yulKare Mili. 
Petrosellum crlspum (Mlll.) Nym. ex ~ W. 

Urtlcaceae 

Parietaria pensylyaolca Muhl. 
UrUcaureos L. 

Va1erlanaceae 

Valeriana 9. 

Verbenaceae 

Hyptls al blda H. B. K. 
J.antano camara L. 
Verbena cillata Benth. 

Vltaceae 

Clssus slsyoldes L 
Y.1tJ.s. ylnlfera L. 

174 



Basldlomycetes 

Boletaceae 

Boletus scaber Blrkempllz 

aavarlaceae 

Bamarla botrytls. ffr.) Rlck 

Paxlllaceae 

Paxlllm lnyolutus (Batch) Fr. 

Russulaceae 

J.ectarlus termlQQSJIS (Schaeff. ex Fr) S. F. Gray 
Bussulo breylpes Peck. 

Tremellaceae 

Honp mJQ del maguey. 

Trlcholomataceae 

LyophyJJum deca.,te:t (FR.) Slng 

Ustllaglnaceae 

Ustllaao maydl:t DC. 
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