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l. RESUMEN 

Resumen 

El presente estudio se realizó en la cabecera municipal de Zapotitlán de las Salinas, de abril 
de 1998 a noviembre de 1999, el objetivo general fue contribuir al conocimiento de la flora útil de 
Zapotitlán de la Salinas, Puebla, a través de la documentación del potencial y del papel que juegan 
los recursos vegetales de la zona en la subsistencia de los habitantes que en su mayoría son mestizos 
desendientes de Popolocas. 

Se obtuvo un total de 289 especies útiles que corresponden a 78 familias botánicas y 223 
géneros. Las categorfas de uso más representadas fueron las forrajeras con 93 especie (21.53 %), las 
ornamentales con 92 (21.30 %) y las medicinales con 90 (20.88%). Así mismo, se pudo identificar 
que existen muy pocas plantas con nombres en Popoloca entre las cuales destacan el katsjo morado 
o espinosilla (loese/ia coerl!/11/a). la kanda xanttingani o gigante (Nicotiana glauca) y la 
kandachansa o lagrima de María (Sec/11111 dendride11111). Se elaboró una clasificación tradicional del 
medio natural basándose en características tales como la pendiente, el suelo, la pedregosidad, el uso 
al que se destinan y la altitud en la que se encuentran ubicadas de acuerdo a estos criterios, . De tal 
manera que los habitantes de Zapotitlán reconocen tres zonas Cerros, Lomas y Llanos esta dos 
ultimas agrupadas dentro de lo denominan como Monte. Los resultados de la importancia relativa 
revelaron que dentro de las comestibles. el maíz (Zea mays), el garambuyo (A1yrtillocactus 
geometrizans), el frijol (Plwseo/11s \•11/garis) y la Pitahaya (flylocere11s 1111dat11s) son las preferidas 
par este caso. En el caso de las forrajeras, varias especies de poaceas son de las más importantes 
entre ellas el sobrante de la cosecha del maíz, los pastos, el mezquitc(Prosopis laevigata) y la 
lcchuguilla(f/echtia podan/ha), mientras que en el caso de las combustibles las especies más 
importantes son el mezquite. el cumito(Mimosa illisana), el manteco (Cercidium preacox), el pirúl 
(Schinus molle) y el tetccho (Ne11bo11xbania te/ezo). La aplicación de la encuesta para conocer las 
enfermedades de mayor frecuencia en la zona y las especies que preferentemente se usan para su 
curación, reveló que las enfermedades respiratorias y la gastrointestinales son las de mayor 
incidencia, y que existen un gran número de especies que son usadas para aliviar estos 
padecimientos y entre las que destacan el orégano (lippia graveo/ens) y el ítamo real(T11rnera 
difi1sa). Dentro del manejo de las cspedcs registradas con usos en Zapotitlán de las Salinas se 
ubican en prácticamente todas las catcgoriiis de manejo mencionadas por Casa y Caballero( 1995) y 
algunas especies están sujetas a más de una forma de manejo como la siempre viva orejona 
(Eche\•eria gib!flora) y la lengua de conejo (Sec/11111 allantoicles) de las cuales existen poblaciones 
silvestres y plantadas en huertos. En cuanto a la disponibilidad temporal de las especies útiles, los 
datos obtenidos indicaron que el mayor porcentaje de plantas y/o de sus partes utilizadas, están 
disponibles durante los meses de Abril a Agosto. Por último los resultados de la aplicación de los 
índices ecológicos para la obtención de la diversidad (DURV) y la sobreposición en la utilización de 
los recursos vegetales (SURV) revelaron que los pobladores están haciendo un uso preferencial 
hacia algunas especies vegetales y que posiblemente las principales limitantes para el uso de un 
recurso vegetal es la accesibilidad y la distancia que se tenga para obtener estos recursos. 
Se observa que a pesar de todos los cambios culturales en Zapotitlún la población en general sigue 
conservando un gran conocimiento de su 111cdio natural. de su flora litil ~ el manejo tic esta. 
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11. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

A lo largo de una historia cultural de probablemente más de 14,000 años, los grupos 

humanos que han habitado el territorio de la República Mexicana han desarrollado un 

extraordinario complejo de formas de interacción con las plantas. Estas formas de 

interacción van, desde la simple recolección de plantas silvestres y el manejo in situ de 

poblaciones y comunidades vegetales silvestres, hasta el cultivo y selección de variedades 

de plantas adecuadas a condiciones ambientales y culturales muy especificas (Bye, 1993; 

Casas y Caballero 1996; Hemández-Xolocotzi. 1993). En la actualidad, México y 

particularmente el área cultural conocida como Mcsoamérica- es reconocido como uno de 

los ,centros de domesticación de plantas más importantes del mundo. un aspecto 

determinado en buena medida por In notable diversidad cultural y riqueza biológica que 

caracterizan al pais y que son de las más sobresalientes en el planeta (Bye, 1993; Harlan, 

1975; Hawkes, 1983; Hemández-Xolocotzi, 1970, 1993). 

Tan larga historia de interacción humana con las plantas en el pais, ha dado como 

resultado una amplia gama de recursos vegetales útiles. Asf, en In actualidad se sabe que en 

México existen entre 5,000 y 7,000 especies y una incalculable variabilidad infraespecífica, 

que pudieran emplearse para satisfacer distintas necesidades de la sociedad (Caballero, 

1984; Casas et al., 1?94). Algunas de estas especies (malz(Zea mays). fríjol (Phaseolus 

spp.}, cacao (Theobroma cacao}, calabaza (C11c11rblta spp). yuca (Yuca spp.). y quizás no 

más de otras 20 especies), son recursos que en la actualidad resultan fundamentales para el 

sostenimiento de la población mundial y han sido intensamente estudiadas. En ellas la 

domesticación ha alcanzado niveles muy avanzados, generando una extraordinaria 

variabilidad intraespecitica ligada íntimamente a los requerimientos de uso y manejo. 

Adicionalmente, estudios ctnobotánicos recientes (p. ej. Alcom, 1984; Berlin et al., 1973; 

Bye. 1979, 1981. 1993: Caballero, 1984, 1990; Caballero y Mapes, 1985; Casas, 1992, 

1997; Casas y Caballero. 1995; Casas y Valicnte-Banuet, 1995; Casas et al., 1987, 1996. 

1997: Colungu-García Marin. 1984; Lira, 1988. 1997; Lira et. al, 1998; Martínez-Alfaro, et 

al .• 1993; Willimns. 1985) han revelado que muchas otras especies. aunque aparentemenle 

sólo son rclevm1tes u nivel rcgionul. constituyen recursos de gran importancia potencial u 

2 
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mayores escalas. En muchas de eslas especies, la domesticación puede presentar niveles 

intermedios, incipientes, o incluso avanzados, todo lo cual debe ser correctamente 

documentado pues en general la mayor parte de ellas han sido poco o nada estudiadas. 

El Valle de Tehuacán- Cuicatlán es una de las regiones de México que merecen especial 

atención desde la perspectiva etnobotánica. Este valle constituye una zona árida localizada 

en el sureste del estado de Puebla y el noreste de Oaxaca, entre los 17°39" y los 18°53" de 

latitud norte y los 96º 55' y 97° 44· de longitud oeste. Con un promedio anual de 

precipitación de 300 mm y una vegetación correspondiente a un matorral xerófilo, el Valle 

de Tehuacán-Cuicatlán es considerado como una de las zonas de mayor diversidad vegetal 

y cultural de México. Al respecto, Dávila et al. (1993) registran cerca de 3,000 especies de 

plantas, de las cuales, de acuerdo a los recuento~ más recientes, cerca del 10% son 

endémicas para la región (J.L. Villaseñor, com. pers.). En relaci{on a la riqueza faunistica, 

Rojas-Mart!nez y Valiente-Banuet (1996) encontraron 34 especies de murciélagos, mientras 

que Arizmendi y Espinoza (1996) identificaron 90 especies de aves. Estas ·cifras, en 

relación con el área de la región (10,000 Km\ hacen del Valle de Tehuacán quizás la zona 

árida de Norteamérica con mayor.biodiversidad. 

Desde el punto de vista cultural, el Valle de Tehuacán también presenta una alta 

diversidad, pues en él confluyen 7 grupos indigenas (Nahuas, Popolocas, Mazatecos, 

Chinantecos, Jchcatecos, Cuicatecos y Mixtecos) de los 58 que actualmente existen en todo 

el territorio de México (Casas y Valiente-Banuet, 1995; Casas et al., 1997). Además, esta 

región tiene gran importancia para la reconstrucción de la prehistoria de la región cultural 

conocida como Mesoamerica, pues en algunas cuevas ubicadas en este valle los 

arqueólogos han encontrado la evidencia más antigua de domesticación de plantas y origen 

de la agricultura en el Nuevo Mundo (MacNeish, 1967, 1992). Por todo lo antes 

mencionado, entre otras cosas, este valle es considerado como un centro de megadiversidad 

y endcmismo a nivel mundial por la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) y recientemente ha sido decretado como una Reserva de la Biosfera. 

3 



Contribución al Estudio Etnobolánlco de la 
Flora Útil de Zapolillán de las Salinas, Puebla. 

Introducción, Anleccdcnles y ObjcUvos 

No obstante la importancia de esta región, en contraste con los avances alcanzados 

en el conocimiento ílorístico del Valle de Tchuaeán (Dávila et al., 1993), son pocas las 

investigaciones que registran información etnobotánica (Miranda, 1948; Smith, 1965, 1967; 

Casas y Valiente-13anuct, 1995; Casas et al., 1997; Ramírez, 1996; Arias-Toledo, 2000). 

No obstante la escasa información disponible, los datos existentes sugieren que la riqueza 

de recursos vegetales aprovechados por los grupos humanos locales es muy elevada. As!, 

por ejemplo, en una primera aproximación Casas y Valicnte-13anuct ( 1995) lograron 

identificar cerca de 400 especies vegetales 

111. OBJETIVOS 

El objetivo general de la investigación es contribuir al conocimiento de la flora útil 

de Zapotitlán de la Salinas, Puebla, mediante la documentación del papel y potencial de los 

recursos vegetales de la zona en la subsistencia de sus habitantes. 

Como objetivos particulares se contemplan: 

l. Realizar un inventario de In llora útil de Zapotitlán de las Salinas, Puebla, 

registrando los nombres populares asignados a las especies, los usos a los que se 

destinan, las partes de las planlas que son u1ilizadas, la (s) forma (s) de preparación 

y el tipo de manejo a que son sometidas. 

2. Evaluar la disponibilidad espacial y temporal de los recursos vegetales de la zona 

y estimar In importancia relativa de algunos de ellos de importancia crítica para la 

población local (combustibles, medicinales y alimenticios). 

3. Registrar los criterios de percepción y clasificación de los componentes del medio 

natural entre los pobladores de la zona. 

4. Evaluar la importancia de las unidades ambientales más representativas de la zona, 

en términos de su productividad de recursos vegetales, asf como los niveles de 

explotación que se hace de cada una de ellos. 

5. Conformar un catálogo etnobotánieo . de lo llora medicinal, comestible y de las 

usadas como especies de Zapotitlán de las Salinas. 

4 
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IV. ZONA DE ESTUDIO 

Zona de Estudio 

-1.1.Ubicación gcogrcifica. La comunidad de Zapotitlán de las Salinas es la cabecera del 

municipio del mismo nombre y cuenta además con cuatro juntas auxiliares que son: San 

Antonio Texcala, Los Reyes Mezontla, Colonia San Martín y San Juan Raya. Esta ubicada 

entre los paralelos 18° 07' 18" y 18° 26' 00" de latitud Norte y los meridianos 97° 19' 24" y 

97° 39' 06" de longitud Oeste. Tiene una superficie de 484.77 km2 y colinda al Norte con 

Tehuacán, al Sur con Caltepcc, al Oeste con Chilac y San José Miahuatlan, al Este con el 

estado de Oaxaca y al Noreste con San Martín Atexcala (Fig.1 ). 

97' 31' 97' 30' 97" 29' 97' 28' 97' 27' 

/ 

..... 

·.7.4· 

;. 

."'° 

+ Escala 1 :50 000 

4. Matorral Espinoso 7. lzotal 

18' 22' 

18' 21' 

18" 20' 

18" 19' 

8' 1a• 

Figura. 1. El valle de Tehuacán-Culcatlán y los Puntos de 1. Mezquital 
Muestreo en los dlf,1!'entes tipos de vegetación en 2. Tetechera 5. Tetechera- candelillar 8. Huertos 
Zapotllán Salinas C• ). 3. Cardenal 6. Chaparral 

-1.2. Orogrt!fia. El municipio pertenece a dos regiones morfológicas: el Noreste forma parte 

del Vnlle de Tehuacún. el cual en general mueslra un relieve montañoso que forma un arco 
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que corre de Norte u Este y Sur, declinando hacia el centro-este en donde el municipio 

alcanza su menor altura. 

4.3. Geología y Edafologfo. El complejo basal está formado por rocas metamórficas, 

constituidas principalmente por esquistos de clorita y serita, además de rocas lgneas que 

son totalmente intrusi\'as y aíloran en lomerios redondos. El Jurásico está representado por 

rocas continentales que descansan discordantes tanto sobre las continentales del Jurásico 

como sobre la metamórficas del complejo basal (formaciones Zapotitlán, Miahuantepec, 

San Juan Raya y Ciciapa). También se encuentran pequeños depósitos del cuaternario (en 

depresiones y como material de relleno), formados por materiales aluviales y .. caliche", que 

se forma cuando la roca madre de que se originan los suelos no es derivada de rocas ácidas, 

como el tepetate, haciendo que los mismos sean impenetrables por la humedad a 

profundidades someras (Zavala, 1982). 

De acuerdo con la información edafológica disponible (Secretaría de Gobernación, 

Puebla, 1988), en la zona se pueden identificar los siguientes cuatro tipos de suelos: 

l. Vertisoles: Suelos de textura arcillosa y pesada, que se agrietan notablemente 

cuando se secan. Presenlan dificultades para su labranza, sin embargo con manejo 

adecuado son aptos para una gran variedad de cultivos; si el agua de riego es de 

mala calidad, puede salinizarse o alcalinizarse. Su fertilidad es alta, se presentan al 

extremo Este, en un área reducida de Zapotitlán de las Salinas. 

2. Rend::inas: Suelos de fertilidad alta para actividades agropecuarias, idóneos para 

cultivos de raíces someras propios de la región en que se encuentren. Comprende 

una extensa área el Centro y Oeste, la cual corresponde aproximadamente al área de 

la cuenca del arroyo Agua de Gavilán; en ellos se presenta una fase pelrocalcárica 

tcaliche endurecido) u menos de 50 cm de profundidad. 

3. Regosole.v: Sudos formados por material suelto que no sea aluvial reciente, como 

dunas. cenizas ,·olcánicas. playas, cte .. por su uso vmía según su origen, son pobres 
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en nutrientes y prácticamente infértiles. Se localizan al poniente del municipio y 

presentan fase lítica (roca a menos de 50 cm de profundidad). 

4. Lilosoles: Son suelos de menos de 10 cm. de espesor sobre roca o tcpetate. No son 

aptos para cultivos de ningún tipo y sólo pueden destinarse al pastoreo. Es el suelo 

predominante, pues ocupa una extensa área intermedia entre rendzinas y vertisoles, 

asf como todo el extremo Suroeste en zonas montañosas. 

4.4. Hidrología. En su mayor parte, el municipio pertenece a la cuenca del Papaloapan, 

pues sólo el extremo Suroeste pertenece a la cuenca del Balsas. Es recorrido por numerosos 

arroyos intermedios orientados en varias direcciones, concentrándose en un arroyo 

principal al Centro-Este llamado Agua de Gavilán, principal afluente del río Zapotitlán. 

· · · El ,do .,Zapotitlán . presenta gran cantidad de sales de sodio provenientes de las 

depre~io~~~· ~~).?ap&Útlán, se une al Tehuacán en el Valle del mismo nombre y forman el 

;¡() .Salad~}'~ri:'de; l~s principales afluentes del Papaloapan. El extremo Suroeste presenta 

v~C>s''~ri~~di, iJe los cuales destacan el Acatepec y las Manzanas, afluentes del Acatlán 
.·_ .. -- . - - ·· 

pert~~~~ie~ie ~· la cuenca del Balsas. El arroyo las Manzanas sirve en un tramo de 1 O km 

c~ri;o
0

li~lt; i\~~ Oaxaca (Secretarla de Gobernación, Puebla, 1988). 

La Subcuenca Hidrológica de Zapotitlán se divide en 3 microcuencas para la parte 

alta y 12 microcuencas para la parte_ baja, de acuerdo a los parteaguas, a las barrancas y 

aquellos escurrimientos que rc~Íben .el mayor número de tributarios. La subcuenca baja de 

Zapotitlán, presenta un rfo principal (Ncri, 2000). 

4.5. Clima. 

El clima del Valle de Zapotitlán, es producto de las características fisicas de la atmósfera y 

de la posición de ésta con respecto a la circulación atmosférica (Zavala: J 982). Así mismo 

la Sierra Madre Oriental, y espccificamcnte la Sierra de Zongolica constituyen una barrera 
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para los vientos húmedos del Golfo de México, formando así una sombra de lluvia en el 

Valle, debido a ello, la precipitación anual oscila entre los 375 y 450 mm. 

El clima general de Zapotitlán de las Salinas corresponde al tipo BShw"(w)(e)g, de 

acuerdo a la clasificación climática de Koopen modificada por García (1973); que se 

caracteriza por ser seco con lluvias en verano, con dos máximos de lluvia (Junio y 

Septiembre) separados por dos estaciones secas. La temperatura media anual oscila entre 

los 18 y 22.7 ºC (Fig.4.2) (Valiente, 1991). 

4.6. Vegetación. En general, en la zona se presentan principalmente tres tipos de vegetación 

de acuerdo a Rzedowski (1978): Bosque espinoso, matorral xerófilo y bosque tropical 

caducifolio. 

a) Bosque espinoso. Presenta asociaciones típicas de arbustos espinosos de la familia 

LegulTlinosae, ~ntre las que destaca Prosopis laevigata, Eysenhardtia polystachya, 

Cercldium ·práecox y Mimosa luisiana, entre otras. Esta comunidad predomina 

principal~~nt~'énterren~s planos poc~ pedregosos (Zavala, 1982). 
·' .-" ( . 

b) Matorral ,;~ró'ifio.:Es la comunidad mas extendida en la región y constituye varias 

asociacio~~-s'd~, porte arbustivo (Miranda, 1948; Zavala, 1982 y Osario - Beristain, 

1996)'. lJn~'.;_~e ,estas asociaciones incluye como elementos dominantes a 

Ne~biiXba~~mía': tetetzo y Mimosa luisiana, y se distribuye en terrenos muy 

acci~entados con pendientes de 6 a 9°. Otra asociación que se presenta que se 

desarrolla ·en pendientes de mas de 10° es la comforrnada por Cephalocereus 

columna-trajani. 

c) Bosque tropiml md11c!folio en Zapotitlún se caractcri7A, po~ el predominio de la 

fhmili¡1 Lcguminosac. así como de otras especies tnlcs como: Ceiba parl'ijlora y 

/J11rsera spp. (Osmio - Beristain et al. 1996). 
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Además de estos estudios de vegetación para todo el valle, se han realizado trabajos 

más específicos, como el realizado por Oliveros-Galindo(2000), en las terrazas aluviales 

del Río Salado, en el cual describe varias comunidades vegetales y asociaciones, entre las 

que se pueden mencionar: Tetecheras de Neobuxbaumia tete/za, Cardonales de 

Cephalocereus ca/11mna-trajani, Selva Baja Perennifolia con espinas laterales (denominado 

como Mezquital), con las siguientes asociaciones: Prosopis /aevigala • Celtis pal/ida -

Cercidium praecox - Op11ntia pi/ifera -Myrtil/ocact11s geometrizans y Pachycere11s 

ho//ianus; Prosopis /aevigata - Acacia consrticta - Cercidium praecox - Acacia farnesiana 

- Ce/lis pal/ida y Castela tort11osa; Prosopis laevigata - Cercidium praecox - Val/esia 

glabra - Myrtillocactus geometrizans - Celtis pal/ida y Pachycereus marginatus), Matorral 

espinoso con espinas laterales, con las asociaciones Cercidi11m praecox - Caesalpinia 

me/anadenia - Mimosa /11isana - Echinopterys egland11/osa y Mascagnia parvifolia; 

Op11ntia pi/ifera - Mimosa /uisana - Cercidi11m praecox - lpomoea arborescens -

Stenocereus stellatus y Bursera schlechtendalii) y el Candelillar de Euphorbia 

antisyphilillca. 

4.7. Fauna En relación con la fauna nativa se puede mencionar al coyote (Canis latrans), 

zorra (Urocyon cinereoargenle11s), tlacuache (Didelphis virginiana), ardilla (Spermophi/us 

variega/11s), zorrillo(Mephitis macrura), rata canguro (Dipodomys phil/ipsii), zorrillo 

(Mephitis macrura), cacomixtle (Bassarisc11s astu/us) conejo (Si/vilagus cuniculari11s) 

varias especies de murciélagos (Myotis ca/ifornicus, Momoops megalophyl/a, Taradira 

brasilensis) entre otros; anfibios tales como ranas (Hyla arenico/or, Hyla xera, Rana 

spectabili), sapos (E/el//herodacty/11s ni/idus nitid11s, Spea m11/liplicatus, Bufo occidentali), 

gecko (Phyllodacty/11s bordai), camaleón (Phrynosoma taurus), lagartijas (Sceloporus 

ja/apae, Sce/oporus gadoviae, Ctenosaura pectina/a, Ano/is ql/(:rcorum) y serpientes 

(Crota/11s mo/os.1·11s oaxacus, Maslicophis mentovari11s, Oxibelis aeneus. Salvadora 

intermedia); aves tales como la garza garrapatera (B11b11/uc11s ibis), aura de cabeza roja 

(Cathartes aura), zopilote Negro (Coragyps a/ratus), paloma de alas blancas (Zenaida 

asiatica), totolitu com(m (Co/11mbi11a inca). chupaflor (Amazilia \•iolicep.1·, Calothorax 

/11c!fer), coa (Trogon elegcms). correcaminos (Goecoccyx wlox) y una gran variedad de 
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insectos (Rojas-Martínez y Valiente-Banuct, 1996; Arizmendi, y Espinoza 1996; Mata

Silva. 2000). 

4.8. Datos Históricos y Etnogrcíficos 

4.8.t. Historia de Zapotitlcín Salinas. El nombre oficial de la zona de estudio es "Villa de 

Zapotitlán Salinas". Proviene de Xapotl o Xhopanatl, cacique del señorío de Cuthá, pueblo 

primitivo de la familia indígena de los Popolocas de Tlitanc que quiere decir "triunfante'', 

"\•ictoriosos" en su lengua de cuyas ralees resulta Xapo-titlane, vocablo popoloca que 

significa "señor victorioso, invencible" (Franco, 1946). El termino "Salinas" fue añadido 

por las salineras situadas en las inmediaciones de la cabecera municipal (Paredes, 1940). 

El códice Mendocino menciona que los principales señoríos que se encontraban en 

esa época eran: Tepexi, Tepeca, Tehuacán, Tecamachalco, y Culhá, los cuales, excepto 

Cuthá, hablan caldo bajo la dominación de los aztecas en tiempos cercanos a la llegada de 

los españoles(Paredes, 1940). Los Chuchones o Popolocas de Tepexi, aunque de la misma 

raza que los de Cuthá, fueron siempre sus más encarnizados enemigos y constantemente les 

hostilizaban. Alguna vez pretendieron dominarlos o extinguirlos, organizando para ello un 

númerosos ejercito, invadiendo en los tiempos de Xhopanatl, quien los esperó frente a su 

ciudad capital que estaba ubicada en la altiplanicie del cerro Cut~á , en un claro a 

doscientos metros del sucio, por lo que era inaccesible por todas partes, lo que era una gran 

\'enlaja para la lucha contra otro pueblos rivales. (Paredes, 1940) 

Al pie de dicho cerro, se libró una sangrienta batalla de la cual los tepexanos 

resultaron derrotados y el rey Xophanatl gravemente herido, aunque triunfante (De león, 

1905 en Ramlrez. 1996). Sin embargo, la diplomacia de los aztecas se hizo evidente en 

lugar de la fuerza de las armas, al lograr establecer cierto contacto con los habitante de 

Cuthá. Con estos conwctos se logró establecer una alianza para tratar de someter a los 

~ lixtecos, que eran enemigos naturales de los popo locas. Siendo emperador de los aztccar 

.\loctezuma 11. reinaba en Zapotitlán "El vi~jo Xopanatl'', uno de los más valientes 

gcnernles que jamas tU\'O Cuthá. Moctezuma y Xopanatl fueron buenos aliados y según una 

antiguu lrn<liciún lile \'Ísitado por aquel. hacia el año 1505. (Paredes. 1940} 
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Caído el imperio de Moctezuma XI, consumada la conquista por los espafioles, 

Xopanatzin se hizo amigo de Hernán Cortés. Para los popolocas era hermosa la religión de 

Cristo, por lo que Hernán Cortés logró que el rey Xopanatzin aceptara el bautismo, 

cambiando a Don Juan Xopanatzin, cacique de Cuthá (Paredes, 1940). Todavfa en el 

tiempo de la conquista, cuando ocurrió el bautismo de Don Juan Xopanatzin Pacheco, 

existía en lo alto del cerro de Cuthá el pueblo de Zapotitlán "El Viejo". Tiempo después de 

la muerte de don Juan, su hijo Mnrtfn,junto con su pueblo abandonó el cerro de Cuthá, para 

asl fundar a cuatro o cinco Km debajo de la primitiva población, el actual pueblo de 

Zapotitlán, que podemos llamar "el nuevo" y la primera iglesia mandada a edificar y 

techada de palmas y este suceso ha de haber ocurrido por el año 1570, fecha del inicio de 

archivo parraoquial (Ramirez 1996). 

A Don Martín le sucedió en el cacicazgo su hijo Martín Fabián. Se recuerda a su 

gobierno como uno de los más constructivos, pues reconstruyó en la población los edificios 

que hablan sido dañados por un terremoto que en aquellos tiempos ocurrió. (Paredes, 1940). 

El pueblo de Zapotitlán era parte del señorío de Tehuacán y fue encomendado a Gaspar 

Gamíca y Cristóbal Montaño. Durante el siglo XIX, perteneció al antiguo Distrito de 

Tehuacán y en 1895 se constituyo como municipio libre. (Gobierno de Puebla, 1988). 

4.8.2. Idioma. Según la clasificación lingüística de Swadesh, el Popoloca pertenece al 

grupo otomangue, tronco savizaa, familia zapoteco-popolocn y está íntimamente 

relacionado con el Chocho. Es una lengua tonal, o sea que la misma palabra puede tener 

diversos significados según su entonación lo cual dificulta tanto su escritura como su 

aprendizaje. Algunos especialistas mencionan la existencia de cuatro tonos y otros de tres. 

Se ha observado que en Zapotitlan de In Salinas la mayor parte de la gente ya no conoce la 

lengua y si la conocen no les gusta hablar mucho en esta (Vázquez, 1982). 

4.8.3. /nc/11111entaria. 1 lasta hace dos o tres décadas la indumentaria general en el hombre 

era el calzón de manta blanca. sostenido por una faja de algodón tejido, camisa de igual 

material, adornada con figuras bordadas con hilo rojo, sombrero de palma, y sandalias o 

huaraches del tipo llamado "patn de gallo". La mujer utilizaba una falda hecha de una larga 
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pieza de manta enrrollada con. una foja como cinturón; una blusa corta, con mangas 

igualmente cortas y escote cuadrado, adornada con bordados hechos con hilo de color y 

rebozo. Esta indumentaria tiende a desaparecer, siendo usada hoy en día sólo por unas 

cuantas personas. (Vázquez, 1982). 

4.8.4. Artesanía. Durante la época prehispánica y la conquista In producción artesanal de la 

región popoloca era muy variada, de gran calidad artística y estaba a cargo de especialistas. 

Se producian huipiles y mantas de algodón; tocados de plumas, cerámica roja y negra sin 

vidriado, trabajos en madera y artículos de palma y otate. La Cl\Si totalidad de éstas 

artesanías ha desaparecido y las que se conservan ya han perdido una buena parte de su 

calidad artística. La cerámica se practica únicamente en el área de Oteapan y Los Reyes 

Mezontla~ y se elabora loza brufiida de alta calidad, así como vasijas y comales moldeados 

a mano. En Los Reyes Mczontla los cántaros son decorados con chorreado de niscomitl 

(Vázquez, 1982). 

4.8.S. Festfridades. En Zapoptitlán existen dos fiestas principales. El 11 de Noviembre se 

celebra al santo patrón del pueblo que es San Martín Obispo de Tours. Las festividades se 

extienden hasta el 14 de Noviembre. La.otra celebración importante es la relativa a Los 

Santos Difuntos que, como en todo México, se festeja los días ly 2 de diciembre. La 

celebración incluye visitas al panteón y entrega de ofrendas, además de la elaboración de 

mole con carne de chivo. (Vázquez, 1982). 

4.8.6. lºMenda. La habitación tradicional de los Popolocas era construida con materiales de 

la región tales como madera de baboso (Pachycere11s /10/lian11s), mezquite (Prosopis 

/ae1•ige11C1) y de ho, además de hojas de palma. Estaba hecha de adobe y constaba 

generalmente de un solo cuarto que servia a la vez de recámara. comedor y cocina. El 

mobiliario se consistia principalmente de camas, en algunas ocasiones petates, bancos o 

sillas de madera y cajas de cartón o roperos en las que se guardan diversos objetos. En la 

mitad destinada a la cocina sé cncontrnba el fogón y alrededor utensilios tales como 

metutcs. ollas. ciintnros. comales entre otros. Actualmente es muy dificil observar en el 

poblado de Zapolitl¡in estus construcciones. ya que los materiales vegelalcs de construcción 
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han sido sustituidos por concreto, ladrillos, etc, y las casas presentan un aspecto más 

urbano. (Vázquez, 1982). 

4.9. Datos Socioeconómicos 

4.9.l. Población actual y religión. Según datos del censo de 1996 (lNEGI, 1996), la 

población de Zapotitlán de las Salinas se estimó en 8,132, divididos en 3957 hombres y 

4175 mujeres. La religión principal es el Catolicismo, la cual se proíesa desde 1570 cuando 

se estableció la primera iglesia Católica en la zona. En los últimos años se observa, sin 

embargo, una gran penetración de otras religiones tales como la evangélica. 

4.9.2. Ocupación de los habitantes. Los pobladores de Zapotitlán tienen ocupaciones 

diversas, las cuales incluyen lo agricultura, la recolección de leña, la artesanía de ónix, la 

extracción de sal, la albañilería y, en los últimos años, la prestación de mano de obra en la 

industria textil, la cual cuenta con S fabricas en pueblo. 

4.9.3. Vías de comunicación. La vio de acceso más importante y que comunica al municipio 

con Tehuacán y Oaxaca, es la carretera federal ,12s~· E_xiste una linea de Autotransportes que 

salen cada media hora hacia Tehuacán. Hay oiro camino que se encuentra en la parte sur 

que comunica al municipio con la jurisdicción ·de Caltepec, y una red de caminos de 

terracería que lo comunica con otras localidades. 

4.9.4. Servicios públicos y de educación. La mayor parte del poblado cuenta con servicios 

de electricidad y agua, aunque en éste último caso, no en forma óptima pues el servicio sólo 

se encuentra fuera de la vivienda y los servicios de alcantarillado son deficientes (Cuadros 

t ). El renglón de la salud es atendido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. lo 

Secretaría de Salubridad y Asistencia y unas cuantas Casas de Salud (Cuadro 2). Otros 

servicios con los que cuenta el municipio son el telefónico, el telegráfico y postal. Además, 

existen dos fam1acias, varias tiendas de abarrotes y un auditorio. También cuenta con un 

camión recolector de basura, un panteón municipal. parques y jardines pliblicos y algunos 

campos deportivos. En el :irea de educación. el municipio cucnla con una escuda primaria 
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bilingüe. una telcsccundaria, y un bachillerato abierto, a donde asisten cerca de 1300 

alumnos (Cuadro 2). 

Cuadro 1 . Servicios publicas de 1 Municipio de Zapotitlán de Salinas Puebla. 

Fuente: INEGI (1999). 

Servicios de Salud y Educativos. 

Instituciones de Salud/·- Unfü!tillt'''. · 
·i~-- ·~=--··· ... ·'· . ny;;~:T·~;-~''. 

IMSS Solidaridad 

SSA 

Casas de Salud 

~~~t(~}t~t¡ed~:~J~~~;~f: <; ·; '. 
~-¡~~~-~~~~'(·~·'.'~:~~·~.~~:\ ':' :~;;H ~~~n:~~·~,. 
Preescolar 24 7 

Primaria 807 

Secundaria 24 7 

Bachillerato tecnológico 56 

Cuadro 2. Servicios de Salud y educativos del Municipio de Zapotitlán de Salinas 
Puebla. 

Fuente: INEGI (1999). 

TESIS CON 
FALLA DE OFJGEN -----------------
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Mélodos 

Los métodos seguidos para la investigación etnobotánica se basaron, en general, en las 

propuestas de Hemández-Xolocotzi (1970) y Martin, (1995) considerando los siguientes 

aspectos: 

Revisión bibliográfica. Se llevó a cabo una revisión y recopilación de la literatura sobre 

diversos aspectos y antecedentes (florfsticos, ecológicos, etnobotánicos, culturales, 

socioeconómicos, y otros datos importantes) de la zona. 

Trabajo de campo. El trabajo de campo se llevo a cabo de abril de 1998 a noviembre de 

1999 y la metodología seguida se inscribe dentro de la denominada observación 

participativa (Martin, 1995), la cual incluyó diversos aspectos. En principio, se hizo una 

presentación y una solicitud formal de permiso a las autoridades municipales de Zapotitlán, 

explicando los motivos y objetivos del trabajo, así como también se establecieron los 

contactos con los pobladores y posibles informantes. 

Para la realización del inventario etnobotánico se llevaron a cabo colectas y entrevfatas 

abiertas en las diferentes unidades ambientales naturales (tanto tipos de vegetación, como 

las reconocidas por los informantes) y transformadas (huertos, campos de cultivo y 

potreros, entre otras). En el caso de las coleclas en las unidades ambientales naturales, la 

mayor parte se hicieron en compañía de alguno o varios de los informantes, y sólo en 

ocasiones se tuvo que salir sin compañía a colectar el malerial para posteriormente realizar 

las entrevistas. Para cada una de las especies registradas con usos se obtuvieron datos 

acerca del nombre común, forma de vida, usos, época de producción y tipo de manejo. Un 

total de 78 informantes proporcionó información etnobotánica mediante este método. El 

estudio de los huertos se hizo en 20 hogares, en donde además de la información antes 

mencionada, se registraron de manera sistemática (presencia/ ausencia) las especies 

presentes en cada uno de ellos. La muestra de huerlos intentó abarcar hogares de ladas las 

zonas del poblado. asi como lambién consideró que las familias propietarias de los huertos 

füeran de dilCrcntcs ocupaciones y dislintos niveles socioeconómicos. Un to•al de 150 

15 

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



Contribución al Estudio Etnobotánico de la 
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personas fueron entre\'istadas durante esta parte del trabajo. 

Métodos 

Adicionalmente al trabajo de recolección, durante el trabajo de campo se participó en 

una serie de labores y/o ceremonias u otras actividades que nos permitieran tener una 

mayor comprensión de algunos aspectos importantes de las relaciones hombre-planta de la 

zona. 

Para la determinación de la disponibilidad abundancia relativa y disponibilidad espacial 

de las especies útiles, sólo se tomaron en cuenta a los árboles y los arbustos y para obtener 

dicha información se llevaron a cabo muestreos en las diferentes unidades ambientales. 

Para ello, se emplearon transectos de 50 m de longitud y 10 m de ancho (5 macada lado de 

la linea), los cuales se subdividieron cada 1 O m, con lo que obtuvieron 5 cuadros de 1 O m2
• 

En cada muestreo se registraron todas las especies de árboles y arbustos presentes y se 

obtuvieron datos de abundancia (número de individuos) y frecuencia. 

La estimación de la importancia relativa de los productos utilizados, se hizo 

mediante la aplicación del método etnográfico estructurado denominado enlistado libre 

(Alexiades, 1996; Martín, 1995 y Bernard, 1994; 1998). Esta encuesta se aplicó a una 

muestra aleatoria de 25 informantes; Así 6 entrevistados (24%) se encuentran entre los 

rangos de 8-20 años, 6 (24%) entre 21-40 y 13 entre (52%) entre 41-89; la ocupación de 

los encuestados fue: 14 amas de casa (45%), 6 tenderos (3%), 5 estudiantes(l6%), 8 

campesinos (26%) y 3 obreros(l0%); en caso del sexo fueron: 14 hombres (44%) y 11 

mujeres (56%); y por último el lugar de nacimiento el 23 (92%) son originarios de 

Zapotitlán y el 2 (8%) son de otros lugares como Veracruz, o de otras zonas cercanas a 

Zapotitlán. La entrevista consistió en solicitar a los informantes que elaboraran una lista de 

10-15 plantas consideradas como de mayor importancia en los rubros alimento, forraje, 

medicina y leña. Una encuesta similar se hizo para conocer las enfermedades más 

importm1tcs de la zona y con ello se estableció una correlación con las especies 

consideradas de mayor importancia para algunos padecimientos(Apéndice 1 ). 

7i'11hc1io de l lerlwrio .r Uahinete. Todos los ejemplares recolectados (351 números de 
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Métodos 

colecta) se prepararon mediante el método botánico tradicional de prensado, secado y se 

identificaron taxonómicamente mediante el uso de estudios llorísticos, monografias 

taxonómicas y comparación con materiales de herbario previamente determinados. Un 

juego completo de los materiales recolectados se depositó en el herbario JZTA y sus 

duplicados están siendo distribuidos a los herbarios MEXU y ENCB. 

Con la información de los ejemplares se elaboró una base de datos con el total de las 

especies útiles además de la elaboración de un catálogo para las plantas medicinales 

comestibles y las usadas como especias, la que contó con los siguientes campos (basado 

en Martínez 1995): 

l. Familia botánica 

2. Nombre científico 

3. Localidad 

4. Ubicación geográfica 

5. Nombre(s) popular (es) 

6. Uso{s) 

7. Parte utilizada 

8. Tipo de vegetación o Hábitat. 

9. Abundancia 

10. Forma de vida 

11. Temporalidad 

12. Grado de manejo 

13. Vía de administración 

14. Enfermedad 

15. Modo de empleo 

16.Composición química o Bromatología 

Con toda la información obtenida para cada una de las especies en todos los rubros que 

conforman la base de datos, se preparó un catálogo de la llora medicinal, comestible y 

las especias de Zapotithín, el cual se presenta en el apéndice 2 y el total de las plantas 

con sus usos se presentan el apéndice 3. 
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Métodos 

Evaluación de Importancia Relativa de las Unidades Ambientales Naturales. La 

metodología cuantitati\'a ha sido usada recientemente en varios estudios etnobiologicos 

{Hanazaki et al. 2000; Benz et al. 1994; Phillips and Gentry 1993 a,b; Prance et al. 1987; 

Toledo. 1995). Dentro de los análisis cuantitativos, se han utilizado medidas de diversidad, 

con el propósito de comparar el conocimiento tradicional entre diferentes comunidades o 

entre diferentes cntegorias de uso dentro de los comunidades (Begossi 1996; Figueiredo et 

al. 1993, 1993; Hanazaki et al. 1996; Phillips and Gentry 1993b; Rossato 1996). 

En . este trabajo, para evaluar la importancia de las unidades ambientales más 

representativas de la zona, en términos de su productividad de recursos vegetales, asi como 

los ' niveles de explotación que se hace de cada una de ellas, se utilizaron dos Indices 

ecológicos que perrnilen hacer este tipo de estimaciones, como son el de Amplitud o 

Diversidad en In Utilización de los Recursos Vegetales y el de Sobreposición. Para su 

aplicación se emplearon los datos obtenidos en los muestreos y los derivados de la 

información etnobotánica general de la siguiente manera: 

Indice de Amplitud o Diversidad en la Utilización de los Recursos Vegetales (DVRV) 

En este caso se tomó en cuenta el número de menciones que hacían los habitantes 

para cada especie útil para cada tipo de vegetación. Este índice se basa en el índice de 

diversidad de Simpson en forma estandarizada {Levins, 1968) y los valores extremos que se 

obtienen son "O" para aquel tipo de vegetación en la cual los pobladores hacen un menor 

uso de la vegetación y "I" para los tipos de vegetación en los cuales se emplean una mayor 

cantidad de recursos vegetales. En estos dos extremos, los tipos de vegetación se agrupan a 

lo largo de cada gradiente, existiendo diferentes grados de aprovechamiento. La fórmula 

empicada para este análisis es la siguiente: 

D,=~/1'1 -1 

N-1 

Donde: 
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Métodos 

P; = Proporción de individuos que utilizan el recurso. Para este estudio el número de 

menciones de una especie en particular a través de las entrevistas estructuradas por cada 

tipo de vegetación. 

N= Número total de especies. Para este estudio el número total de menciones de todas las 

especies obtenido en las encuestas estructuradas. 

Indice de Sobreposición en la Utilización de los Recursos Vegetales (SURV) 

Para el cálculo de Sobreposición de cada tipo de vegetación relacionado con el uso, 

se uso la formula propuesta por Pianka ( 1973, 1975 y 1982). En este caso, los valores 

extremos que se obtienen son "O" para los tipos de vegetación en los cuales se extraen 

diferentes especies útiles y "I" para aquellos tipos de vegetación que son similares por las 

especies útiles que aportan. En este caso la fórmula empleada es la siguiente: 

Üjk= ~ill 

:EP1/:EP;k2 

Donde: 

Pij = Proporción de la especie i que aprovecha el recurso i. En el caso de este estudio 

proporción de mención de cada especie de la vegetación j. 

P;k = Proporción de la especie k que aprovecha el recurso. En el caso de este estudio 

proporción de mención de 
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Resultados y Discusión 

VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

6.1. Diversidad EtnoOorísticn 

Un total de 289 especies pertenecientes a 223 géneros y 78 familias botánicas 

fueron registradas con usos, de las cuales 189 fueron localizadas en los huertos (Cuadros 3 

y 4 ). Las familias con mayor número de especies fueron Poaceae (35 spp., 12.11 %), 

Cactaceae (24 spp, 8.3 %), Asteraceae (23 spp., 7.96 %), Leguminosae (dividida en tres 

familias Caesalpinaceae, Fabaceae y Mimosaceae) (22 spp., 7.61%) (Cuadro 5). En cuanto 

a las formas de vida, la mayor parte (175 spp.) corresponde a las herbáceas, seguida de los 

árboles (55 spp.) y los arbustos (59 spp.) (Cuadro 6 ). 

78 
223 
289 

Cuadro 3. Número de especies, 

géneros y familias de la Oora 

útil de Zapotitlán Salinas Puebla. Cuadro 4. Número de especies por área donde 

se locaJi7,1n en Zapotitlán Salinas, Puebla. 

Familia ·-,. IEspeciei IPprcei!ü'Je'~c%5,: . Familia" ·>Especies• IP.iifc:eíítaje ·(%) 
Poaceae 35 12.11 Lamiaccac 1 2.0~ 

lcnctaceac 2~ 8.3( IAnacard iaccae 5 1.73 

IAsteraceac 23 7.91 IAracaceae 5 1.73 

Le~uminosae 22 7.61 Rosaceae 4 1.31 

Solanaccac 13 4.5( 13 ignonaceac 4 1.31 

lcrasulaccac 12 4.15 Liliaceae 4 1.38 

Eunhorbiaccac 1 ( 3.4t Malvaccac 4 1.3~ 

li\gavaccac 7 2.4. Moraccac 4 1.38 

:C.-ucurbitnccac ; 2.4. li\pocynaccac 3 1.04 

IAraceac ; 2.4; ·btras Si 31.14 

Cuadro 5. Porccnlajc de Familias boránicas de In clnotlora de Zapotitlán de las Salinas, Puebla. 

l
l 

.... ,,:.!~ ~ 

20 



Conlribución al Esludlo Elnobolánico de Ja 
Flora Úlil de Znpolillán de las Salinas, Puebla. 

V\rbol 55 19.C 
V\rbustos 59 20.4 
Hcrbaceas 175 60.5 

Resultados y Discusión 

Cuadro 6. Número de especies y porcentaje de las formas de vida de la etnoflora de Zapotitlán 
Salinas, Puebla. 

Los usos a los que se destinan las especies se pueden ubicar en 19 categorías, entre 

las que destacan las forrajeras (93 spp., 21.53 %), las ornamentales (92 spp., 21.30 %), las 

medicinales (90 spp., 20.88%), las comestibles (80 spp., 18.52%) y las empleadas como 

combustible (42 spp., 9.72 %) (Cuadro 6), mientras que las partes de las plantas que son 

más utilizadas son las hojas (122 spp.), los frutos (66 spp.), las plantas completas (64 spp.) 

y las flores (52 spp.) (Cuadros 7 y 8). No obstante esta división esquemática, debe 

considerarse que muchas de las especies son empleadas para más de un propósito y que 

más de una de sus partes son destinadas a uno o más usos. Ejemplos de ello son el 

Coahuino (Schinus molle), también llamado Jovino o Pirúl, el cual es empleado para leña, 

sombra y como medicina, además de que se destina al forraje y la construcción. Otros 

ejemplos son el Garambuyo (Myrlillocac/11s geomelrizans), la Pitaya (Slenocereus 

pruinosus) y el Xoconostle (Slenocereus s1el/a111s), tres cactáceas columnares empicadas 

como alimento, forraje. leña y cerca viva. 

~atcl!oría · anlropocentrica · Esi>ecics · Porcentaie(%) 
Forraje 93 21.53 
!Ornamentales 9, 21.30 
Medicinal 9( 20.83 

omestiblcs 8( 18.52 
ornbustibles 42 9.72 
ondimcnto ~ 2.08 

::>tras ~ 1.85 
Sombra ~ 1.85 

crea viva 1 1.62 
onstrucción 5 1.16 

rllxico 3 0.69 

Cundru 7. Nilmcro y porcentaje de las categorías de uso de la clnnllora de Zapotitlán Salinas 
l'ucbln. 
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!Parle Usiido" Esriccies 
!Raíz 2 

"allofíronco 72 
Ramas 21 
Hojas 171 
Flor 6( 
Fruto 7\ 
Semilla )( 

tfoda la planta 6' 
Látex ' 
Coteza 

Ul!O : 

Cuadro 8. Partes usadas de In etnoílora de Zapotitlán Salinas , Puebla. 

En cuanto a la nomenclatura tradicional registrada para las especies, los datos 

obtenidos indican que la mayor parte (289 spp.) son reconocidas con nombres en Español, 

mientras que sólo unas cuantas (20 spp.) tienen asignado algún nombre en Popoloca u otra 

lengua. Dentro de éstas últimas destacan las plantas medicinales, las cuales poseen nombres 

tanto en español como en popoloca y entre las que encuentran el Katsjo morado (Loeselia 

caerulea), la Kanda xanttingani (Nicotiana glauca) y la Kandachansa (Sedum dendoideum). 

Toda esta información. así como los datos completos acerca de las formas de preparación 

de los alimentos, medicamentos, etc., se encuentran en forma detallada en el Apéndice 3, el 

cual corresponde al catálogo de especies útiles. 

¡-:~ ~JS CON l 
1 F:\1 ... ,: DE ORIGFN · 

·-·····--~ --1 
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Resultados y Discusión 

6.2. Clasificación Tradicional del Medio Natural 

Los pobladores de Zapotitlán de las Salinas reconocen diferentes zonas en su 

entorno natural, a las cuales catalogan por características tales como la pendiente, el suelo, 

la pedregosidad, el uso al que se destinan y la altitud en la que se encuentran ubicadas. De 

acuerdo a estos criterios, se registró el reconocimiento de las siguientes grandes zonas: 

Cerros. Estas zonas corresponden a las partes más altas del área de estudio, en las 

cuales las altitudes fluctúan entre 1800 y 2400 msnm. Los suelos son de color 

negro, y se dice son los mejores para sembrar, aunque también se indica que no es 

posible su uso por la cantidad de piedras que contienen. Las comunidades vegetales 

en estos sitios incluyen Chaparrales, Tetecheras, Matorrales espinosos, Selvas bajas, 

Jzotales, mientras que las zonas con influencia humana están localizadas 

principalmente en las porciones planas de los cerros e incluyen el cultivo de 

Maguey (Agave a/rovirens) y los corrales de ganado caprino de libre pastoreo; los 

sitios en donde se ubican éstos últimos se van rotando en determinado tiempo, para 

fertilizar el suelo para el propio cultivo de los agaves (Figura 2.). De las zonas con 

vegetación natural se extraen diversos productos entre los que destacan los 

derivados de plantas medicinales (Amica Heteroteca inu/oides, Totomache 

Margaranthus solanaceus), combustibles ( Matzitzi Dasylirion sp., Encino Quercus 

sp.), alimenticias (Nopal Opuntia sp., Pipicha Porophyllum tagetoides) y para 

artesanias (Palma Braehea du/cfs). 

Monte: El monte se divide en dos zonas que son las Lomas y los llanos, las cuales 

son descritas a continuación: 

a) Lomas. Estas zonas son reconocidas principalmente porque se localizan a menor 

altitud que los cerros (1800-1650 msnm.). Son muy variables en cuanto al suelo 

y a las pendientes que pueden ser muy pronunciadas. Presentan abundancia de 

pedregosidad. lo cual impide que sean usadas en su totalidad para cultivos, 

siendo las excepciones el maíz y fríjol. Las comunidades vegetales en estos 

sitios incluyen Tetechcras, Garmnbuyeras. Matorrales espinosos y Mezquitales. 
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Las zonas con infhicncia humana incluyen potreros (áreas naturales cercadas 

con la finalidad de mantener la crianza de ganado vacuno, equino, y asnar), así 

como también sitios planos (llanos) destinados al cultivo de Maíz y Fríjol 

principalmente (Figura 2). De las comunidades vegetales de las Lomas se 

pueden extraer plantas medicinales (!tamo real Turnera diffusa, Orégano Lippia 

spp.), alimenticias ( Chupandia Cyrlocarpa sp., Cinco negritos Lanlana 

camara) y para leña Cumito Mimosa l11isana, Garambuyo Myrlillocacrus 

geomelrizans). 

b) Llanos. Estas zonas presentan una menor altitud (1700 a 1450 msnm) que las 

Lomas, sus pendientes son más suaves y los suelos son de color gris. Se 

subdividen en terrones (terrazas aluviales) y hoyas, que son las formaciones que 

resultan de la erosión de los depósitos aluviales presentes en el Río Salado y que 

corresponden a las terrazas aluviales. En los Llanos lo que domina 

principalmente son las unidades alteradas, así como también manchones con 

comunidades vegetales como los Mezquitales en donde se observa cierto grado 

de alteración. Una buena parte de la zona está destinada a la milpa, en donde se 

cultivan principalmente Maíz, Fríjol y Pitahaya (Figura 2). En las comunidades 

naturales de los llanos se pueden encontrar plantas comestibles como el 

Garambuyo. el alaches (Anoda cristara), para leña como el Mezquite (Prosopis 

laevigata) y medicinales como el Malinche (Pachycereus marginatus) y el 

Chimalacate (Vig11iera den/ata). 

e) Barrancas. Estas son las partes más bajas de la zona y corresponden 

propiamente a los cauces de los riachuelos que corren en la época de lluvias. En 

estos sitios pueden desarrollarse algunas de las plantas utilizadas para el forrajeo 

de los chivos, además de algunas plantas medicinales como el Popote 

(ú)·mnosperma gl11ri110.rnm) y Cozahuatc (lpomoea arhorescens). extraer plantas 

medicinales (llamo real 7imll!ra d!flit.1·a. Orégano Uppia spp.), alimenticias ( 

Chupandia ( )r1ocm1m sp .. Cinco negritos La111ana ca1111ira) y para leña Cumilo 

,\li11111.\'C/ l11i.H11111. Garnmbuyo "'~l'l'lillomc/11s geomelriz1111.1·). 
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d) Llanos. Estas zonas presentan una menor altitud ( 1700 a 1450 msnm) que las 

Lomas, sus pendientes son más suaves y los suelos son de color gris. Se 

subdividen en terrones (terrazas aluviales) y hoyas, que son las formaciones que 

resultan de la erosión de los depósitos aluviales presentes en el Río Salado y que 

corresponden a las terrazas aluviales. En los Llanos lo que domina 

principalmente son las unidades alteradas, así como también manchones con 

comunidades vegetales como los Mezquitales en donde se observa cierto grado 

de alteración. Una buena parte de la zona eslá destinada a la milpa, en donde se 

cultivan principalmente Maíz, Fríjol y Pitahaya (Figura 2). En las comunidades 

naturales de los llanos se pueden encontrar plantas comestibles como el 

Garambuyo, el alaches (Anoda crista/a), para leña como el Mezquite (Prosopis 

laevigata) y medicinales como el Malinche (Pachycereus marginatus) y el 

Chimalacate (Viguiera denta/a). 

Barrancas. Estas son las partes más bajas de la zona y corresponden propiamente a los 

cauces de los riachuelos que corren en la época de lluvias. En estos sitios pueden 

desarrollarse algunas de las plantas utilizadas para el forrajeo de los chivos, además de 

algunas plantas medicinales como el Popote (Gymnosperma g/utinos11m) y Cozahuate 

(lpomoea arborescens). 
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Unidad dél paisaje · 

Cerros 

M 
o 
:-; 
T 
E 

Lomas 

Llanos 

~~~ 
.. " \ 

2400-
msnm 

1950-

1500-

Resultados y Discusión 

~ét,iy/c.f~ae,s~ Tipos de Vegetacion y .Nó. de 
espede'útiles · .·. •·· : · 
Cultivo de Agave para la producción de pulque. 
- Extracción de plantas medicinales, comestibles. 
- Extracción de palmas para fabricación de 
artesanías (petates y sopladores). 
- Pastoreo de chivos. 
- Tipos de Vegetación: Chaparral Bosque tropical 
caducifolio e Izotal 
- Na. de especies útiles: 31 

- Extracción de leña. 
- Extracción de plantas medicinales y frutos 
comestibles tales como garambuyos y 
xaconostles. 
- Extracción de onix. 
- Extracción de Sal. 
- Pastoreo de Chivos, vacas, caballos y burros. 
- Extracción de Agaves para preparación de 
mezcal, y de sus inflorescencias para su venta. 
- Tipos de Vegetación: Matorral espinoso, 
Mezquital, Tetechera, Cardonal, Tetechera
candelillar. 
- No. de especies útiles: 185 
- Extracción de leña y de algunas plantas 
comestibles de temporada tales como las 
verdolagas y quelites. 
- Extracción de frutos comestibles. 
- Cultivos de maíz, fríjol y calabazas . 
- Huertas de limón, pitahaya y guayabas. 
- Huertos. 
- Tipos de Vegetación: Mezquital, Matorral 
espinoso. 
- No. de especies útiles: 205 

~ 
t-' •-3 
!:e· l-:rj 

iC:.".!~ l t"'=l <.'"J 

Monte ~' : 

Fig. ::?. J{cpr~s~ntnch'n1 csq11c1rnilica de las Zonas del Medio Natural reconocidas por los habilanlcs 
de Zapo1i1hi11 Salinas. Pu~hla. U

O'·' 

f2.J 
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6.3. Importancia Relativa de las Especies Útiles 

6.3. J. Plantas Alimelllicias. Los resultados de esta parte del trabajo revelaron que las 

especies comestibles más apreciadas en Zapotitlán son el Maíz (Zea mays), el Garambuyo 

(Myrti/locactus geometrizans), el Frijol (Phaseolus vulgaris) y la Pitahaya (Hylocereus 

undatus) (Cuadro 9). La importancia del maíz y el frijol no es sorprendente, pues se trata de 

los principales alimentos en la dicta de los mexicanos. El garambuyo y la pitahaya, por su 

parte, son alimentos de importancia local, de los cuales, además, se llegan a obtener 

beneficios económicos por la venta de muchos de sus productos. Otras especies 

alimenticias importantes son las Verdolagas (Purtulaca oleracea), los Palmitos (Yucca 

pilifera), la Chondata (Acacia acatlensis) y las Calabazas(Cucurbita spp.). Con excepción 

de las calabazas, que son plantas domesticadas, estas especies son recolectadas en las 

diferentes zonas naturales y antropogénicas de la región y constituyen fuentes de alimento 

que complementan la alimentación de los habitantes de Zapotitlán. 

:ill~l~~~~t{~~: i;~?J.:~t';.':'. ~~l~~~ ~~?.~~~je 
Zea mays Maiz 14 7.1 
Alyti/locactus 
[I?eometrizans 
Pha.reolus vulgaris 
Hylocereus undatus 
Neubou.tbania telezo 
Portulaca oleracea 
rueca periculosa 
lct1cia acat/ensis 

Cucuhita spp. 
Agave paecockii 
Opuntiu spp 
4marunthus hybridus 

IGarnmbuyo 14 

Frijol 14 
Pithava 
Tctcchas 
Verdolagas 
Palmitos 
Ch onda ta 
~alabaza 

Cacaya(lxtie) 
Tunas l 

Ouclitc 
f}1enocereus pruinosus Pitaya ( 
Leucaena esculenla Huajc rojo 6 
Leucaena leu,·ucephala lluajc blanco t 

7.1 

7.1 
S.I 
4.1 

J.6 
J.6 
3.6 

Otros 72 36.5 
Cuadro 9. Importancias Relativas de las plantas Usadas como comestibles en Zapotitlán Salinas, 
Puebla (N=25). 

TESIS CON 
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6.3.2. Plamas Forrajeras. En esta categoría de uso se tomaron en cuenta, todas aquellas 

plantas cultivadas o silvestres consumidas por los animales, esencialmente, esencialmente 

por el ganado caprino las plantas comúnmente conocidas con el nombre genérico de Pastos 

(varias especies de la familia Poaceae), además del rastrojo derivado de la cosecha del 

Maíz, resultaron ser las de mayor importancia. Otras especies también importantes en la 

alimentación del ganado caprino son el Mezquite (Prosopis /aevigata), la Alfalfa 

(.\1edicago saliva) y la Lechuguilla (Hechtia podan/ha) (Cuadro 10). De todas ellas se 

utilizan las hojas y otras partes vegetativas, mientras que del mezquite se utilizan también 

los frutos, los cuales, incluso, son recolectados y almacenados para alimentar al ganado en 

épocas de sequla. 

._:,, ·,¡ 

.. Especies Forraje~ . No. ·de Po,r.centaje 
.me·nC:toú'es: ,..~~i.·ioÁ.\w. 

IZeamays $obras del Malz 1( 15 
.\fedicago saliva ~lfalía 11 1 
-lmuranthu.s hybridus IQuelite \ 

!Poacea (varias especies) Pasto 
'Prosopis lae\·igala Mezquite 1 
11/echita podan/ha Lechuguilla 1 
"{:ercidium prt!co= Mantcco 
Trilicum aestil'Wll Pajilla de trigo 4 4 

Fresno 
Tithoniu 111hiformis ~cahuale 
'Echinocactus plt1~l·,·an1J111s Diznal!a 
'Op1111tia spp. ll'lonal 
-lcacia constricw !Guajillo 
llippiu grm·t•uh•ns lorétmno ' 
Sondm.\· oll'raceaus !Achicoria 
l

0

iJ.:11ierucle111a1e1 ichimalncale 2 ' 
Otras 11 

Cuadro 1 O. Importancias Relativas de las planlas usadas como Forrajeras en Zapotitlán Salinas, 
Puebla (N=:!5). 

- --------
Tv ~ ,. í' ("' ·" ~ T-----¡ 

J.:,1..1J.0 AJ!~ 1 
LA D.E OF\IGEN l ---·-- ... _. ______ , 
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6.3.3. Plcmlas Combuslibles. En el caso de las especies empleadas como combustible, 

dentro de esta categoría se incluyen todas aquellas especies reconocidas como leña en 

donde según Unasylva (Citado en Martorell, 1995) la leila se define como Ja madera en 

bruto, (cortada en todos los países), que comprende troncos, ramas y otras partes de árboles 

y arbustos, que se utilizarán como combustible, para fines de calefacción y de generación 

de energía mediante la combustión directa, no solo en los hogares, sino también en las 

industrias rurales (curando, ahumando), se incluye además toda aquella madera destinada a 

la producción de carbón vegetal así mismo los residuos agrícolas leñosos y algunas 

especies herbáceas. 

Sé observo que la leña representa para la comunidad una fuente importante de 

energía doméstica y un ahorro económico sustancial por lo que podría considerarse como 

un recurso fundamental e imprescindible dentro de la comunidad, con las encuestas 

practicadas se pudo corroborar esta aseveración en donde el 36 % de los entrevistados, 

usaban exclusivamente leña como combustible, el 44% usaban gas y leilas prefiriendo la 

leña para alguna práctica como la cocción del maíz para la masa, por que con Ja leña es más 

rápido y solo el 20% usaban solo el gas como combustible. 

Las más importantes resultaron ser el Mezquite, el Cumito (Mimosa luisana) y el 

Manteca (Cercidium preacox), además de algunas Cactáceas columnares como el Tetecho 

(Neoubouxbamia /e/ezo), el Baboso (Pachycereus hollianus) y el Garambuyo (Cuadros 11 

y 12). De acuerdo con la información recabada, el valor atribuido a todas ellas como leña se 

debe a su duración, a la cantidad de calor que producen y a los beneficios económicos que 

se derivan de su venta o intercambio, tanto local como en los mercados regionales. En 

contraste, la madera de algunas especies como el Pirúl (Schinus molle), no obstante que 

también se utiliza como leña, se considera de mala calidad ya que su combustión produce 

una gran cantidad de humo. Vale la pena señalar, sin embargo, que algunas personas tienen 

cierto aprecio por Ja leña de esta especie para hacer la barbacoa, ya que mencionan que le 

da otro sabor a la carne. 
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No.de. Porcentaje 
E~pecies dmii~si;bles ·Nombres No.de Porcentaje 

menciones 1%1 

!Gas 5 2C 
!Gas-Leña 11 44 
Lena 9 3f 

Cuadro 11. Importancia Relaliva del 
uso de Ja lena en Zapoti1lán Salinas. 
Puebla (N=25). 

'.populares menCiones · 

Prosopi.\· lae\•iJ?,llla Mezquite 22 

1\fimosa /ui.wma ICumilo 16 
L~ercidiun nreacox Mantcco 15 
'ichinus molle Pirúl 14 
Ne11bo11xha11ia le1e:o ~etecho 13 
4cacia co1u·1ricla Guaiillo JI 
Vynillocactus Garambuyo JI leometrizan.\' 
'achvcereus /101/ianus Haboso 5 
innia r1ra¡,•eolens Oré1rnno 5 
~eltis na//ida Hiscolote 4 
fachycereus Malinche 4 
~1arc:ri11atus 

isv/oma divaricara Palo blanco 3 
Ceiba narviflora Pochote 3 

Otrns 31 

Cuadro 12. Importancias Relativas de las plantas 
usadas como Combustibles en Zapotillán Salinas, Puebla (N=25). 

(%) 

6.3-:1. Enfermedades y Plantas medicinales. La aplicación de In encuesta referenle a las 

enfermedades de mayor incidencia entre In población de Znpotitlán, reveló que los 

padecimientos más importantes son el dolor de estomago, la gripa, In tos y la diarrea 

(Cuadro 13). Es interesante mencionar que estos datos coinciden con los proporcionados 

por el medico de In Unidad Medico Familiar Rural (U.M.F.R) del IMSS (Cuadro 14) y se 

refleja en el gran número de plantas medicinales usadas para su curación. En el caso de In 

curación de los padecimientos gastrointestinales destacan el Orégano (limpia graveolens) y 

el Itnmo real (T11rnera d!f11sa), mientras que para la curación de las otras enfermedades son 

muy apreciadas como la Lengua de conejo (Sedun a//antoides), Popote (Gymnosperma 

gl11tino.w111) y Barredor (Cordia c11rasavica). Por otra parte, se encontró que existen 

síntomas que la población reconoce como padecimientos diferentes a Jos antes 

mencionados y para cuya curación tienen plantas cspec!licas. Ejemplo de ello es el caso del 

dolor de cabeza. para cuya curación se ocupan las hojns del Gigante (Nicoticma glauca). 

Adicil>nalmcntc. exish:n una serie de padecimientos que pudieran considerarse de lilinción 

TESif 30 
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cultural, los cuales no entran dentro de cuadro básico de enfermedades que trata la 

medicinal oficial y entre los que se puede mencionar el aire para cuyo tratamiento se usa la 

Ruda (Rllla chalapensis). (Cuadro 15 ). 

~Iras 
2( 23 

Dolor de estomago 14 13 
IGripa 11 IC 
rros IC 1 
Diarrea, desintería 1 8 
Diabetes ( 

Calentura ( ( 

Paperas·anginas 5 
!Aire 5 5 
Dientes 4 4 
k>uemada del sol 4 4 
K;olpes 4 4 

Presión 

Cuadro 13. Importancia relativa por menciones de las enfermedades que se presenlan en Zapotitlán 
Salinas, Puebla(N=25). 

Farin~itis 

Amil!dalitis 
Gastroenteritis con deshidralación 
Diabetes 
Hinerlensión Arlerial IH.T.A.l 
Parasilosis lntcstinalfcn menores de S años) 
Picaduras nor insectos talacrán, araftns, hormlPas etc.l 
Micosis en niños (llamadas del pallnl y micosis de uñas 
en la noblación ocneral 
Varicela zostcr principalmente de abril hasta agosto 
anroximadamente 
Intoxicación alimenticia. 

Cuadro 14. Morbilidad reportada por el médico de la U.M.F.R. del l.M.S.S. en Zapotitlán Salinas, 
Puebla. 
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IAoaratos sistemas 
Rcsniralorio 
leirculatorio 
DiPestivo 
IGcnito-urinario 
Músculo-csauclético 
!Nervioso 

·. 

IE.irerniedadeii 
lAudilivo 
Piel 
Metabólicas 
lortálmicas 
Filiación cullural 

Especie• 

2' 

2 

Especiei 
2 
! 

Espéeiei 

!Calentura 4 
Dolor de cabeza : 
trota! de csnecies 9! 

H.csultudos y Discusión 

Cuadro 15. Número de plantas medicinales usadas para los diferentes aparatos y sistemas; 
padecimientos y síntomas en Zapotitlán Salinas, Puebla. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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6.4. Manejo y Disponibilidad Espacio-Temporal de las Especies Útiles 

6 . ./.1 Manejo de /aflora 1ítil de Zapotitlcín Salinas. 

Como ocurre en muchos lugares del territorio nacional, el uso que se hace de las 

plantas está acompañado de una serie de prácticas de manejo. En ocasiones, sin embargo, 

resulta un tanto dificil determinar el grado de manipulación de las plantas, ya que éste es un 

proceso continuo y no resultado de un evento aislado (Williams, 1985). Aunque en general 

se pueden distinguir dos categorías totalmente opuestas que son las plantas silvestres y las 

cultivadas (Vázquez, 1986), también deben reconocerse como parte del proceso de manejo 

una serie de prácticas cuyas diferencias, sin embargo, suelen ser en ocasiones muy sutiles. 

Casas y Caballero, 1995, indican que existe una amplia gama de interacciones hombre

planta, las cuales pueden ubicarse en dos categorías principales de manejo: in si tu y ex si/u. 

El manejo in situ incluye interacciones que se llevan a cabo en los mismos espacios 

ocupados por las poblaciones de plantas arvenses (aquellas que crecen espontáneamente en 

campos de cultivo) y silvestres. A este nivel, los hombres pueden tomar productos de la 

naturaleza sin perturbaciones significativas, como en algunas formas de recolección, pero 

también pueden alterar consciente o inconscientemente la estructura fenotípica o genotípica 

de las poblaciones vegetales con el fin de mejorar sus cualidades utilitarias o para 

incrementar la cantidad de algunas especies deseables. Las principales formas de manejo in 

si/11 son: 

a) Recolección. Obtención de las plantas útiles o sus partes directamente de las 

poblaciones naturales. 

b) Tolerancia. Prácticas dirigidas a mantener en ambientes creados por el hombre a las 

plantas útiles que existían antes de que dichos ambientes fueran transformados. En 

las zonas rurales indígenas de México es muy común de observar que durante el 

deshierbe de las milpas, la gente tolere diferentes especies de plantas arvenses 

comestibles anuales o quelites. 

c) Fome/1/o o lnc/11cci<in. Estrategias dirigidas a incrementar la densidad de población 

de plantas útiles en sus hábitats naturales. Incluye la siembrlJ de semillas o In 

propagación intencional de estructuras vegetativas en los mismos lugares ocupados 

por la población de plantas silvestres o arvcnses. 
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Protección. Aplicación de cuidados especiales a plantas arvenses y silveslres que 

los campesinos realizan con el fin de asegurar y ampliar su producción. El manejo ex silu, 

por su pane, incluye interacciones que se llevan a cabo por fuera de las poblaciones 

naturales, en hábitats creados y controlados por el hombre. Aunque estas formas de manejo 

se usan comúnmente con plantas domesticadas, también se aplican a plantas silveslres y 

arvenses. Las dos formas principales de manejo ex si/11 son: 

a) Trasplante. Consiste en el trasplante de individuos completos tomados de las 

poblaciones naturales hacia los ambientes de influencia humana. 

b) Siembra y P/amación. Incluye la propagación ex si/11 de estructuras reproductivas 

sexuales y vegetativas. 

Considerando este marco de referencia, fue posible reconocer que las especies 

registradas con usos en Zapotitlán de las Salinas se ubican en prácticamente todas y cada 

una de las categorías de manejo anteriormente descritas. Así, aunque la mayor parte de ellas 

(133 spp.) son plantas recolectadas de la vegetación natural presente en los alrededores de 

los poblados, existen también especies que son toleradas (8 spp.), fomentadas (6 spp.), 

protegidas ( 11 spp.), transplantadas (2 spp.) y sembradas (136 spp.). 

t.·:: ·.c~:.'';·J·<i;·,t· '"'· · ' .''· Piircénliiji ·; ~a.ne ~,~:! ~pecles , lo/o) .. 

::ulilvadas . 136 43 
Fomentadas' 6 
Prole2ldas- :·. 1 1 
ISllveslres' . · 153 48 
rroleradas 8 3 
rrrn$plante 2 1 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Cuadro 16. Manejo de las especies útiles en Zapotitlán Salinas, Puebla. 

Algunas especies, adcm{1s, están sujetas a más de una forma de manejo. Los 

siguientes son algunos ejemplos de las especies que se han ubicado en cada una de estas 

categorías. así como de aquellas que son sujetas a más de una íorma de manejo. 
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Echeveria gibiflora y Sedum allanloide. Estas especies son conocidas como "Siempreviva 

orejona" y "Lengua de conejo", respectivamente. Ambas son empleadas como 

ornamentales y como medicina. Aunque se trata de plantas silvestres, también es posible 

encontrarlas plantadas en algunos huertos. En ambos casos su manejo en huertos se inicia 

con el transplante de las plantas completas. 

Agave marmorata . Conocido localmente como Pitzomel, Pichu, Quiote. Es empleada 

como alimento, medicinal, bebida alcohólica e industrial. Se colectan los hojas para usarse 

en la preparación de la barbacoa de chivo, el escapo floral se corta cuando ya floreado y es 

empleado para fabricar nidos para las aves, esta especie se fomenta "capando" el maguey lo 

que implica que algún animal consuma la inflorescencia, en sus primeras etapas de 

desarrollo, con lo que provoca la reproducción vegetativa, con lo que existe una 

producción más alta de este maguey de estos se emplea el "corazón" del agave para la 

fabricación de Mezcal. Capsicum anmmm. Conocido como Chili monte. Es usado con 

comestible (especia), la cual se cultiva recientemente dentro de los huertos, mediante la 

siembra de semillas, se colectan los fruto de plantas que se desarrollan alrededor de algunos 

campos de cultivo o se colectan individuos pequeños que se comienzan a desarrollar 

cercanos a otros colectándolos con un poco de tierra donde comenzó a crecer para que 

"pegue" , y se trasplanta a los huertos. 

6.4.2. Disponibilidad Temporal 

El estudio sobre la temporalidad de las especies útiles se realizó con mayor énfasis 

sobre las plantas comestibles. Los datos consignados en el Fig. 3 indican que el mayor 

porcentaje de plantas y/o de las partes comestibles, están disponibles durante los meses 

de Abril a Agosto, y que las unidades ambientales de mayor productividad son las 

lomas y los llanos, ya que dentro de estas unidades se localizan la casi en su totalidad 

los tipo de vegetación de los cuales hace uso la población local (Mezquitales, 

Tetecheras, Matorral Espinoso, Cardona!, Tetecera-Candelillar e Izotqle). Se localizaron 

21 especies de árboles y arbustos dentro de estas unidades ambientales a las que deben 

sumar las 45 especies localizadas en los huertos con uso comestible. La aparición de 
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diferentes plantas comestibles en estos tipos de vegetación y en los huertos a través del 

año podrían estar representando un aporte importante en la dieta de la población, esto 

debido a los diferentes aportes nutrimentales de cada planta. 

Temporalidad Etnoflorística 
; ---Fruto 
; :.+:Fr~~ ·1, 

12 .--------------------l Semilla· 

:·-__ ---~-~-:-=_ 1 =:=:;~. 1 
10 --·-----

M M J J 
Meses 

o o 

Figura 3 . Gráfica de la disponibilidad temporal de la especie útiles de Zapotitlán Salinas. Puebla. 

6.4.3. Disponibilidad Espacial 

Con respecto a Ja disponibilidad espacial el mayor número de especies útiles se 

colectaron dentro de los huertos con 170 especies que tiene uno o más usos, seguido por el 

Mezquital con 53 especies, el Matorral espinoso y las Áreas antropogénicas como los 

campos de cultivo con 43 especies útiles cada uno. Los muestreos de los árboles y arbustos 

de los diferentes tipos de vegetación como se muestra en el apéndice 4, las categorías de 

uso mejor representadas en Jos huertos y en los tipos de vegetación son las ornamentales, 

las comestibles, medicinales, comestible, y las forrajeras principalmente (ver cuadro 17); 

esto indicaria que la vegetación es una fuente importante para la subsistencia de los 

habitantes de Zapotitlán. reforzado con el número muy bajo de plantas sin uso aparente 

encontradas en los muestreos de vegetación que son de 1a2 (Apéndice 4). 

, TESIS CCh· ··1 
~-~ALLA DE ORiC ; j_ 
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'-categoría · Mezquital _Tetechera Cardona! 

Conibustlh_le 6 

Comestible ·.i 6 3 o 
ornamental~·:. . o 2 

Mediciriál ,;. 5 4 

Forraje 4 

Tóxico o o o 
Artesanla o o o 
Debida alcohóllca o o 
Cera o o o 
Cerca viva 3 1 1 

L6dlca o o 1 

Industrial ·, '· 1 o o 
CoÍlstrucdón .:. 
Sin uso aparente ' 2 o o 
II'intorea. o 1 o 
Sómbrn :.,: . ' o o o 
II'ó!i~ port!pos:' 
de vl!!!etaclón · 

29 22 18 

H.esultados y Discusión 

Matorral Izo tal Chaparral Tetcchera-
8-u~rtos esnlnoso Candelillar 

7 4 7 16 
3 45 
o o 42 
3 o 23 

6 5 3 21 
o o o 
o o o 

o o o 4 

o o o o o 
4 o o o 2 
o o o o o 
o o o o o 

o 1 2 

1 o 
o o o o o 
o o o o 13 

34 17 11 25 170 

Cuadro 17. Disponibilidad espacial de las especies útiles de árboles y arbustos por categorías de 
"'ºen los diferentes tipos de Vegetación y huertos de Zapotitlán Salinas y Puebla. 

6 . ./.4. Descripción de las Formas de aprovechamiento de los recursos vegetales 

Existe una gama muy amplia de formas de aprovechamiento de los recursos 

vegetales que van de la recolección en áreas naturales hasta el cultivo de algunas especie de 

importancia comercial. Diversas especies silvestres que pro;per~n en una o más de las 

diferentes áreas naturales,· y algunas otras que ~e cuhi~ll~ e~ Areili t~ansformadas son 

recolectadas para el autoconsumo, algu~as t~rrlbiéh s;\~oIT1ercia!izrin.t!IS actividades que 

se desarrollan para la obtención de las plantas útiles o sus productos se presentan en los 

siguientes resultados. 

Apro\•echumiento de.los rec11r.\·tJs.e11.zo11as tra11s.fi.Jrmaclu.\' 

Los cultivos se manejan. principalmente, en el sistema de agricultura denominado de 

"'jugo'º, la cual consiste en esperar la temporada de lluvia que se presenta principalmente en 
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los meses de Junio a Septiembre. Con ello se espera que el agua de la lluvia penetre a una 

profundidad aproximada de 60 a 80 cm para poder sembrar, y esperar la segunda época de 

lluvias (Septiembre principalmente) para que se desarrolle en su última fase el cultivo para 

poder cosechar. Otra variante de los cultivos es la siembra dentro de los huertos, la cual se 

mantiene con riego artificial. 

Milpa: la milpa se realiza en un espacio alejado de la casa o en una parte del huerto 

destinado principalmente para el cultivo de maíz (Zea mays), en monocultivo o policultivo 

(maíz con Frijol de enredadera Phaseo/us v11lgaris, y con Calabaza C11c11rbita pepo ssp. 

pepo y en muchas de las ocasiones se cultivan las tres especies juntas). El principal objetivo 

de la milpa es el obtener la cosecha de malz tanto para el consumo humano (grano), como 

para el forraje de los animales (rastrojo o zacate); lo anterior, sin embargo, sólo es posible 

si las cosechas son buenas, pues en muchas ocasiones estos productos se tienen que 

comprar en otras comunidades. Como en muchas de las comunidades rurales del país, 

existe la etapa de deshierbe en los campos de cultivo. No obstante, algunas especies 

arvenses son toleradas y en algunos casos hasta fomentadas por su uso comestible. Entre 

estas especies destacan. plantas herbáceas anuales como los Toritos (Probos idea fragans), 

los Quintoniles (Amam111h11s hyhridus) y también especies perennes mucho más conspicuas 

y abundantes como los Garambuyos (Myrtillocact11s geometrizans), las Verdolagas 

(Portulaca oleracea), los Xoconostles (Stenocere11s ste/lat11s), los Babosos ( Pachycereus 

l1011ian11s) y los Chilis de monte (Capsic11m a11n11m). Otros cultivos, además del Maíz, son 

el de la calabaza nombrada "Tamalayota" (C11c11rbita moschata), el Frjol de mata 

(Phaseolus rnlgaris). los Magueyes (Agave atrov/rens) y muy raramente (sólo en terrenos 

en los que se conserva más la humedad) la Sandía (Citr111/11s lanat11s) y el Melón (C11c111nis 

1111!/o). 

En algunas áreas muy pequeñas de las partes más bajas del valle se lleva a cabo el 

cultivo de varias especies con ayuda del riego, entre las cuales están el Jitomate 

(Lycofll'lºSÍC11111 esc11le11111111). la Alfalfa (Metlicago sativu) y el Tomate de cáscara (P/Jy.m/i.1· 

philml<'lphic<1). 
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Huertos: Estos se pueden definir como áreas de terreno cercanas a la habitación, los 

cuales constituyen una "alternativa de producción primaria y secundaria" (Vázqucz, 1986). 

Este calificativo se le otorga a los huertos debido a que producen una gran cantidad de 

satisfactores que cubren las necesidades familiares, principalmente requerimientos 

medicinales, alimenticios, ceremoniales y recreativos. Adicionalmente, otros autores 

señalan que los huertos son muy importantes como reservorios de germoplasma 

(Hemández, 1970) y como un sitio de evolución de diversos cultivares (Anderson, 

l 993a, l 993b; Hawkes, 1983). 

Tomando en cuenta la importancia de los huertos en Zapotitlán, se estudiaron en detalle 

20 de ellos, en los cuales se encontraron 170 plantas útiles. Entre ellas predominan las 

ornamentales (46%), las comestibles (34%) y las medicinales (22%); estas proporciones 

son comparables a los registrados en estudios similares realizados en otras zonas (Ortega, 

et. al. 1993; Herrera, 1993;Hernández y González, 1990; Vázquez, 1986). Los huertos en 

Zapotitlán, ocupan un lugar predominante para el cultivo de muchas plantas medicinales 

como la Hierba buena (Mentha sp.) y el Ajenjo (Artemisia absinthi11m}, así como especies 

comestibles como la Pitaya (Stenocere11s pr11inos11s) y el Tempenquistlc (Bumelia 

/ativirens) que son consumidas para complementar la dieta. Adicionalmente, muchos de los 

productos útiles de estas plantas son comercializados y en consecuencia representan una 

fuente de ingresos económicos. Por otra parte, como se puede ver en el cuadro 18, no 

existe relación aparente entre la composición florística y estructura de los huertos con 

respecto a las actividades edades u origen de los dueños, ni tampoco parece haber 

correlación con el tamaño y/o edad de los huertos. Considerando lo anterior, es posible que 

en el caso de Zapotitlán, la composición de los huertos esté influenciada simplemente por 

las preferencia personales de sus dueños. La muestra, sin embargo, es reducida y 

posiblemente por ello no se reflejen tendencias muy claras respecto a las relaciones 

anteriormente señaladas. 
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'lruJ~ ~~~~;d·~ft~~~~~ Edliddet Tamano del .;. 
1-iuCrto huertoIÍ12

: 
7~? -~i.·· ··:}-. - ''·;·?':···-•; tanos' 

Zapo1i1lan ·176 

2 Zapolítlan 23 

3 
Sierra :S-onc de 

115 361 Puclba 
4 7ilpoll!lan .IJ IH6 
5 Zanotlllan JO HO 

6 Z<Jpolillan ! .17 107 

7 Zanu111lan 1·13 
8 Zanolitlan IH 720 
9 Zanolillan 15 l IH 
10 Zanotitlan >50ai'los 620 
11 Zano1itlan .15 250 
12 Zaoollllan 25 360 

13 . Esposo·Zap 25 l IH 
). Esposa·Las Venta.e:; 

14 Zanolitlan 8 22-1 
IS Zaootítlan 12 88 
16 Zaootitlan 50 454 
17 Zarmtillan 5 I05 
18 Zaoolitlan 600 t9 Zano1i1lan 25 34 
20 Zarmtitlan < 1 m'\o 50 

H.esultados y Discusión 

'~~\;~,~~ 
·.CSJ>!'.~·~.· f~~~1~~i.~tt::.~Í¿~:~i~~}ffe~~~/~~~~*t.~j?s.dc;t~', 
32 

Arlcsanias de uny'.\.. milpero, cortar/\•endcr lei'la. preparar 
carne. mncmiladora de moa 

24 Mauuiladora de rorm. lrahaio de construcción 

45 Taller de onyx. venden frula y comida. enfermera de la 
clfnica 

31 Trabaja en la canh:rn 
34 Teje sombreros 

45 Venden sal. milpcros, tejen tapetes. \'cndcn tortillas. 
rircoarnn/\·cnden carne. curandera 

42 Maquiladora de roria 
58 Enmh:ado de Jnr<lln Dolánico 
23 Ecólo1w, tenla trabaio con el vivero de cactáceas 
34 Tienen tienda 
27 Artcsanla de onlx 
21 Ancsania de Onix. rentan dcoanamcnto 

20 Artcsanlas de Onlx 

35 Emolcado Jardln Botánico 
23 Artesanía.e:; de onlx 
23 Maestro de nlbai\il 
35 
36 Salinas 
28 
33 Esposo esté. trabajando en NY 

Cuadro 18. Datos Sociocconómicos de dueños de los huertos de Zapotitlán de las Salinas, Puebla 

Huertas: Las huertas. a diferencia de los huertos, por lo general se localizan alejadas de las 

casas. Presentan una estructura uniforme, ya que en ellas se pueden observar cultivos de 

mayores dimensiones (mayor número de individuos) y con una estructura más uniforme 

(por ejemplo hileras de árboles) de especies que también se pueden encontrar en los 

huertos. Entre las especies que se cultivan en las huertas están los Limones (Cilrus 

a11ra111iifolia), las Mandarinas (Cilrus nobiilis var. deliciosa), algunos árboles de Guayaba 

(Psicli11111 guajam), y una gran abundancia de Pitahayas (l!ylocere11s 11nda111s) o Mezquites 

(Prosopis lcte1•igala). Con excepción de la combinación de mezquite con pitahaya, las 

especies cultivadas en las huertas dependen casi totalmente del suministro constante de 

agua pura su subsistencia. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIG~N 
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Extracción de palma: La extracción y uso de las hojas de las palmas Brahea dulcis 

y B. nitida ha perdido importancia dentro de la comunidad. Quienes aún las utilizan las 

recolectan principalmente en los cerros. Las hojas se recolectan antes de que abran y se 

llevan a la casa, en donde se cortan y se dejan secar. Una vez secas, las hojas se usan para 

confeccionar artesanías tales como petates y sopladores para avivar el fuego en la cocina. 

Los hombres son quienes, principalmente, recolectan las hojas cuando van por leña, pero el 

trabajo artesanal y la comercialización de éstos productos son actividades que realizan las 

mujeres. 

Recolección de las plantas silvestres comestibles: Las plantas comestibles que se 

extraen de las diferentes zonas son de temporada y su recolección es una actividad familiar. 

Aunque en muchos casos los productos recolectados son para el consumo familiar, también 

algunos como el Garambuyo (fruto de MytillocC1ctus Geometrizans) y los Xoconostles 

(frutos de Stenocereus stel/atus) se comercializan dentro de la misma comunidad. Todos los 

productos tienen importancia en la época del año en que aparecen, y complementan la dieta 

de la gente. 

Recolección de plantas medicinales: La recolección de las plantas medicinales en 

Zapotitlán es común como en otros lugares del medio rural del país. En ello participan los 

curanderos o curanderas para utilizarlos para elaborar sus remedios, as! como algunas otras 

personas quienes recolectan plantas para el consumo familiar. En algunos casos, además, la 

recolección se hace en cantidades más grandes para su venta en el mercado regional de 

Tehuacán. Muchas de las plantas medicinales que tienen forrna de vida herbácea, son 

recolectadas en ciertas temporadas y disecadas para su uso posterior, lo cual perrnite que 

sus partes útiles estén disponibles en diferentes épocas del año. Ejemplos de ellos son el 

Orégano (lippia grm•eolens) y el llamo real (T11rnerC1 d/{fi1sa). 

41 



Contribución al Estudio Etnobol:lnico de la 
Flora L"lil de Zapotlllán de las Salinas, Puebla. 

ltcsuUados y Discusión 

Extracción-recolección de leña: La leña no tiene lemporalidad, por lo que su 

extracción se realiza en cualquier época del año. No obstante, se pueden observar algunas 

practicas para la obtención de las especies utilizadas para tal fin. Dentro de las especies más 

usadas para leña se pueden mencionar los Cactus como se les llama a todas las cactáceas 

candcliformes, entre las que están el Tetecho (Neo11bo11xbamia tetezo}, el Baboso 

(Pachysere11s hollianus) y el Garambuyo (Myrtillocac/11s geomelrizans). Las plantas de 

éstas especies, sin embargo, sólo se se toman en cuenta cuando están secas. 01ras especies 

que también son muy apreciadas son el Mezquite (Prosopis laeviga/a) y el Cumito 

(Mimosa {llisana), de los cuales se cortan las partes ya secas, o para completar la carga 

(medida que se utiliza para la leña). 

La leña tiene importancia dentro y fuera de la comunidad; dentro de la comunidad, a 

pesar de que muchos de los pobladores tienen acceso al uso de gas y utilizan ambas fuentes 

de energla, prefieren la leña pues opinan que son más eficientes para calentar algunos 

alimentos como el nixtamal. En conjunción con el autoconsumo que se hace de la leña, su 

venta dentro y fuera de la comunidad contribuye con algunos ingresos económicos para las 

familias, aunque también se utiliza a manera de intercambio por otros productos, 

especialmente alimentos (jitomates, plátanos, melones, manzana, chiles, cebollas y otros) 

en el mercado regional de Tehuacán. Aunque algunos de los pobladores de Zapotitlán van a 

este mercado, la mayorla de los que asisten a este son los pobladores de La Colonia San 

Martín, que también es parte del Municipio de Zapotitlán Salinas. 

01rasfnrmas de aprovechamienlo. 

Producción de animales: En Zapotitlán se practica la cría de ganado porcino, 

caprino, bovino, caballar, asnar y de aves de corral. El ganado porcino (Sus scropha) y las 

aves de corral tales como gallinas (Ga/111s gal/us) y guajolotes (Me/eagris ge1/lopavo) son 

criados dentro de los huertos, en corrales o chiqueros. Los productos obtenidos de éstos 

animales son utilizados parn el consumo familiar y en algunos casos para la venta dentro de 

la comunidad y/o el mercado regional. Otros animales tales como las vacas, caballos y 

burros son criados en potreros alejados de la población, que pueden ser comunales o 

privados y algunos se encuentran cercanos a los terrenos de cultivo de los prnpielarios. El 
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ganado caprino, aunque se manliene en corrales dentro de los ranchos, se crían en base al 

pastoreo libre, gracias a lo cual puede explotar una gran cantidad de recursos vegetales .. 

Producción de sal: En Zapotitlán la extracción de sal representa una de las 

actividades más importante para la obtención de recursos económicos. La sal se obtiene por 

medio de la evaporación del agua que se toma del arroyo o de pozos, en donde el agua es 

muy rica en sales. Existen dos tipo de sal, una de las cuales es In que se destina ni consumo 

humano. Es más blanca y es conocida comúnmente como sal blanda la que es considerada 

muy buena para In cocción de los alimentos en la zona. El otro tipo de sal es más obscura y 

es la que se emplea para alimentar a los animales. En algunas ocasiones se mezcla con 

carne de víbora de cascabel (Crotalus molossus), conocida localmente como "Cushishi", 

pues se dice que es un método de prevenir enfermedades en los animales. 

Extracción de onix : Esta es una de las actividades económicas más importantes en 

el área de estudio. Involucra diversas actividades, desde su extracción hasta la formación de 

las artesanía, en las cuales participan gran parte de la población y con lo cual obtienen 

importantes cantidades de recursos económicos. 
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6.5. Amplitud y Diversidad en la Utilización de los Recursos vegetales. 

Amplitlld en la 11tilizacici11 de los recursos vegetales 

Los resultados de la aplicación del indice de Amplilud en el uso de los recursos 

vegetales (DURV), revelaron en general valores bajos para cada uno de los tipos de 

vegetación estudiados. Estos valores van de 0.2 para el Cardona(, hasta 0.44 para la 

Tetechera. Los tres tipos de vegetación para los que se obtuvieron los valores más altos 

fueron la Tetechera, el Chaparral y el lzotal (Cuadro 19). Esto sugiere que los pobladores 

tienen un uso preferencial de algunas especies en cada uno de los tipos de vegetación 

evaluados. Algunos recursos presentes en estos tipos de vegetación son de gran importancia 

pues incluyen especies de árboles y arbustos de gran talla, que proporcionan leña y 

materiales para construcción. Los valores de amplitud para estos sitios pudieron ser más 

altos si en el análisis se hubiera considerado a las especies herbáceas que en ellos 

prosperan, las cuales en gran porcentaje son empleadas como forraje y medicina. 

En contraste, el Cardona( fue el tipo de vegetación que presentó el valor más bajo de 

DURV. Esto pudiera ser explicado en virtud de que este tipo de vegetación está presente en 

los sitios más alejados del poblado o bien deberse a que muchas de las especies útiles que 

ahi crecen se pueden localizar en sitos más cercanos con otros tipos de vegetación como el 

Mezquital y el Matorral Espinoso. 

Ca.rdonal 0.2026 

Tctc:c:hcrn 0.4445 

Ml.'zqui1ol O.Jf,.J 

Miuorral l~spinoso 0 .3223 

lwtnl 0.43 

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

FALLA DE Ofü:.: 2N 
C:hap:irrnl 0.432 

·1·c1ci:hcra·Cnndclillnr 0.3036 

Cuadro ll). Rcsullad<JS de la Diversidad en la Utilización de los Recursos Vegetales (OURV) en las 
diferentes ;lrcas naturalc~ de Zapo1i1li111 Salina. 
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Sobreposición en la 11/i/ización de los recursos vege1a/es 

La diversidad de un tipo de vegetación podría ser otro factor importante para su 

aprovechamiento, pues es evidente que la existencia de comunidades con una gran cantidad 

de especies representa un espectro de diferencias fisiológicas que pudieran ser 

determinantes para proveer al hombre de recursos tales como alimentación, vestimenta, 

protección y medicinas (Patrick, 1997 citado en Salick et al., 1999). Por otra parte, se puede 

considerar que algunas de las principales limitantes para el uso de un recurso vegetal son la 

distancia y la accesibilidad. Los resultados del análisis de sobreposición en el uso de los 

recursos vegetales (SURV) arbóreos y arbustivos en Znpotitlán, permiten corroborar al 

menos parcialmente lo anteriormente sei\alado. 

Como puede observarse en el cuadro 20 y en el dendrograma de la figura 4, los tipos 

de vegetación conformaron cuatro grupos. El primer grupo está constituido por dos 

subagrupaciones unidas a un nivel de similitud ligeramente mayor a 0.60. La primera de 

ellas la constituyen In Tetechera-Candelillnr, la Tetechera y el Cardona!, los cuales están 

unidos a un nivel de similitud de O. 79. La segunda subagrupación, está conformada por el 

Matorral espinoso y el Mezquital a un nivel de similitud de 0.76. Unido a este primer , 

grupo, aunque a un nivel de smilitud mucho más bajo (<O.SO), se encuentra el lzotal y 

unido a todos ellos, aunque con un nivel de similitud considerablemente menor ( <0.20) se 

encuentra el chaparral. 

La conformación de esta topología o estructura del dendrograma puede ser 

explicada de varias formas. Por ejemplo, In conformación del primer grupo pudiera ser 

simplemente explicada por la gran afinidad florlstica que existe entre los cinco tipos de 

vegetación {Oliveros, 2000) y como consecuencia la gran cantidad de plantas útiles que 

comparten. Entre las especies compartidas por estos tipos de vegetación se encuentran 

Neohuxbamia telezo, Prosopis laevigata, Cr!phalocere11s co/1mma-1rajani, Cercicli11m 

praecox, Mimosa /11i.1·ana, Acacia cmrstricta y Caste/a tortusa. 
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La ubicación del lzotal respecto al primer grupo, por su parte, también pudiera ser 

explicada por las especies compartidas con los cinco tipos de vegetación del primer grupo, 

que en este caso son realmente muy pocas. Esta misma explicación pudiera aplicarse a la 

ubicación del chaparral, el cual no comparte ninguna especies arbóreas y arbustivas con los 

otros seis tipos de vegetación. 

Esta explicación seria totalmente coherente si en la matriz de datos sólo se hubiera 

considerado la presencia/ausencia de las especies. Sin embargo, para este análisis lo que se 

tomó en cuenta fue, además, el número de menciones de cada especie útil proporcionada 

por los informantes. Esta consideración, obliga a pensar que la similitud entre las 

comunidades pudiera ser también explicada por la importancia relativa de sus especies o de 

la comunidad en general, por ejemplo en relación a su accesibilidad. Así, mientras que los 

cinco tipos de vegetación del primer grupo son los más cercanos al poblado y por ende sus 

especies las más accesibles, el lzotal y el Chaparral son los que se ubican en las zonas más 

alejadas. El Chaparral. además, se encuentra en una zona altitudinal claramente diferente 

(2250 msnm). 

Resultados similares fueron encontrados por Salick el al., ( 1999), quienes discuten 

la relación entre la diversidad de un tipo de vegetación con la diversidad en las plantas 

útiles del grupo Dusum en la montaña Kinabalu, Kenia. En ese trabajo dichos autores 

intentaron establecer la relación entre la riqueza de especies con el número de especies 

vegetales útiles y la distancia que se tiene que recorrer para obtener dichos recursos. Sus 

resultados revelaron una disminución en el número de especies útiles en los diferentes tipos 

de vegetación en relación a la distancia y la altitud. 

Este tipo de relación también puede compararse con la teoría de biogeográfia de 

islas (i\lncArthur y Wilson, 1967), la cual plantea la hipótesis de que la diversidad de 

especies va descendiendo en las islas conforme a su distancia respecto al continente. En 

cÍl!rla fonm1 los resultados obtenidos en este trabajo apoyan la hipótesis anterior. En este 

caso. d poblado representaría al continente y los siete tipos de vegetación a las islas de 

dumlc los pohlmlorcs lom¡m los recursos vegetales. El Chaparral, al ser la zona más alejada 
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a la población, no sólo es el que tiene menos similitudes lloristicns con los otros seis tipos 

de vegetación, sino también el que incluye a especies cuyo potencial de uso es menos 

conocid por la gente de Zapotitlán. La aplicación de esta teoría en trabajos ctnobotánicos, 

ya ha sido discutida bajo este mismo marco de referencia por otros autores, aunque en 

estudios de plantas medicinales en las costa de Brasil (Figueirdo et al., 1993; Begossi et al. 

1993; Rossato, 1996 y Salick et al. 1999). 

·MU<Juital Cardonial Teleé:hera Chaparral hotal'; Tete.ca·nd. Mat.eap;. 
'Miózouital · 0.76835 0.678551 o 0.30703 0.66728 0.876653 
:-cardoíial 0.87284 o 0.57842 0.851244 0.80347 
Tetechera o 0.3293 0.97509 0.70957 
~Chaparral 0.252992 o o 
:. lzotal 0.52925 0.489729 
Téte.CAnd. 0.65071 
·MioLEsp. 

Cuadro 20. Resultados de In Sobreposición en los Recursos Vegetales en la Utilización de 
Recursos Vegetales. 

SURV 
Gru o 

0.79175 

111 11 0.76206 
0.47537 111 

11 

~-----Mllt-.1 ...... 

~------~ 

Fig. 4 Sobreposición en la Utilización de los Recursos Vegetales. 
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Conclusiones 

1. La población de Zapotitlán de las Salinas es de origen Popoloca, que han perdido casi en 

su totalidad el idioma. la vestimenta y cultura por el alto porcentaje de migración que posee 

hacia los Estados Unidos, además de la influencia y mestizaje que se ha dado con otros 

grupos indígenas como los Mixtecos. No obstante de esta gran cantidad de cambios socio

culturales en Zapotitlán, sus habitantes siguen dependiendo de su medio natural por lo que 

poseen un gran conocimiento de las propiedades de la flora local de la zona. Esto se refleja 

en el número y diversidad de especies utilizadas (289 especies de 78 familias) y la 

diversidad de usos a los que se destinan (medicinales, ornamentales, combustibles y 

comestibles entre otros). 

2. Los habitantes de Zapotitlán distinguen su medio natural y lo dividen en tres grandes 

Zonas Los Cerros, las Lomas y los llanos, caracterizados por diferentes condiciones fisica, 

como la pendiente. el suelo. el uso al que se destina y por la vegetación útil que se 

encuentra en cada zona. 

3.Las interacciones de la gente de Zapotitlán con las plantas no se limitan a la recolección 

de las partes útiles, sino también involucran una variedad de prá".ticas de manejo. Este 

aspecto se observa que es un proceso que se sigue dando, tánto in silu en las diferentes 

áreas naturales, como ex si/u en donde los huertos representan una parte fundamental. 

4. La eficacia de la aplicación de Indices empleados en Ecología en un estudio etnobotánico 

para conocer de un modo más objetivo la diversidad y la sobreposición en la utilización de 

los recursos vegetales. pem1itió obtener datos interesantes en cuanto al manejo que práctica 

la gente campesina en las áreas que habitan. Sin embargo, la restricción hecha en este 

trnb:tjo. al únicamenle emplear en estos análisis a las especies arboreas y arbustivas. 

pudiera ser una limitantc de trascendencia. Así. aunque en términos generales ambos 

indices rcwlaron que al parecer los pobladores ele Zapotitlán hacen un uso equitativo ele los 

diferentes tipos de vegct:1ción que conforman su entorno. la realidad pudiera ser muy 
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distinta si se tomaran en cuenta a las especies herbáceas, muchas de las cuales son 

utilizadas especialmente en la medicina tradicional. 

5. La presente investigación pone en evidencia que faltan estudios etnobotánicos generales, 

que permitan tener una idea clara de los recursos que existen en una región que aporten 

datos sobre los recursos vegetales usados y de su manejo por parte de la población que hace 

uso de ellos. 

6. A pesar de existir trabajos de temas etnobotánicos para Zapotitlán, no se habían 

reportados datos de la división del medio natural, y se encontraron en este trabajo un 

número mayor de plantas medicinales (90 especies) que lo reportado por Ramirez en 1996, 

(69 especies) y un mayor porcentaje de especies útiles que las reportadas por Arias-Toledo 

en el 2000 (36 especies) para la misma zona; por anterior se proponen las siguientes 

sugerencias. 

SUGERENCIAS 

a) Realizar trabajos similares para poder complementar la información sobre la flora 

útil del Valle de Tehuacan Cuicatlán y poder comparar los resultados con otras 

áreas similares. 

b) Realizar trabajos sobre temas particulares como trabajos fotoqu!micos sobre la flora 

medicinal, trabajo sobre la bromatolog!a de las plantas comestibles. 

c) Llevar acabo trabajos sobre el manejo de los recursos vegetales que involucre a 

investigadores y habitantes de las diferente áreas del Valle y que vayan 

encaminados a los recurso que se determinen que sean más critico. 
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Contribución ni Estudio Etnobotllnico tic Ja 
Flora Útil de Zapotitlán t.fe las Snlinns, Puebla. 

Apéndice 1 

Apéndice 1 
Formato tle e11trevistas para i111porta11cia relativa para la tesis de et11obotá11ica 

For111lllo pt1ru e11/b;tutlo libre 
Podría mencionar 15 plantas que se utilicen en Zapotítlán 

Nombre: 
Edad: 
Ocunnción: 
Loc:nlldnd: 
Orh~innrio: 

NOMBRE COMUN 

Formato /ella. 
Usa lefta en su casa comúnmente: SI 

Aunque no ulillcc leftn Mencionar 15 planlas 
utilicen como lcftn en Za olillán: 
NOMllRE DE LA PLANTA 

uso 
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Con1rlbuclón ul Esludio Elnoholilnico de la 
Floru. Üii dr Zapolllli\n de lns Salinas, Puebla. 

Formato para plantas ali111e11ticias. 

Apéndice 1 

Mencionar IS nlnntns nue se utilicen como Alimento en Zanotithln: 
NOMBRE DE LA PLANTA PARTE QUE SE MESES EN QUE 

COME HAY LA PARTE 
OUESECOME 

- . 
. 

: ' 
.. · 

: 

-
-

- >> - .. _ • . .. , ,.,,,. , J.:,• ,- ,y 
':• .. : '.,,.- _ .'· '··· .·:.· --- .. · ' 

: ' · : . . 

:. ·. ' .·· : 
' '· . : . ' ·•··. 

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

.. · '· '' -" _, .... : •::· ' ,-
: ., ·--- - .-. " -- .. -· ,·- .. -- .·:·. 

··-' ''·-· .· 

Formato para plalllasforrajeras. 
Mencionar IS nlantns nue se ulilicen como Allmenlo nora los animales en Zanotitlán: 
NOMBRE DE LA PLANTA 

· . . . . -.. -.·•::: ·: 

; ·: . '/j ',;; :i ;;.~~'~ ):.:+:·,:•p_;;_;_<: :. ·.;-~ 'i'-~]l{C°'. '.'"'· -~"' 

- ··-·:"•···· ·· .. , '<·>-·": :. 
·.·:; ' ••' , .. ·, • . .. . · 
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Contribución al Estudio Etnobotánico de la 
Flora Útil de Zapotillán de las Salinas, Puebla. 

Formal" par11 e11fert11e1/1u/es co1111111es y pla11tas ttu!tlicinales. 
Podría menciona que enfermedades son más frecuentes en Zapotitlán y que plantas utilizan 
para curarse. 

ENFERMEDAD PLANTAS UTILIZADAS PARA CURAR 

.. 
... 

. 
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Cnnlrih11l'i1'111 :11 E'rilmlio l·:11111lmlí111il'll dl' 1:1 Flora lllil dl' 7.apntithín de h1\ Sulinns. Purhh1. A11r1111ir1• 2 

Apéndice 2. Plantas útiles de Zapotitlán Salinas, Puebla, México. 
Csos: 1 Forrajeras: 2 " Comestibles: 3 =Combustibles: 4 = Medicinales: 5 = Madera v Construcción: 6 ·· Ornamental: 7 Cercas vivas: K Fibras: lJ · Bcbid:t 
ak11húlicas: 10·= Tóxicas: 11 Artesanias: 12 =Saporíferas: 13 =resinas y látex: 14 =Colorantes: 15 =Control de sucio: 16 =estimulantes: 17 =Meliferas: 18 = 
pegamento: llJ Armnati12tcs: 20 •=Ceremonial: 21 = Sombra: 22 =Conservador de alimentos: 23 = Industrial: 24 = Bebida: 25 = Esp<eic: 26 = Fcnnentador: 27 
Juguete. Mancjn: Cu· Cultivadas: Si= Silvestres: Tr =Trasplantadas: Fo= Fomentadas: P = Protegida.s. Forma de Vida: A= Arbol: AFArhusto: H=Hierba. Parte 
Csadas: ¡:¡ Flor: Fr Fruto: Ta Tallo: 11 •· Hojas: Ma .-. Madera; Eíl = Escapo llural; La= Látex; Rz =Raíz: Tp - Toda la planta; Se semilla: Co Cortet;t. 
Localización: Hu= lluertos: Aa= Arcas antropogenicas(Cultivos. Potreros, etc.): Me= Matorral Espinoso; M= Mezquital: Te= Tetechera: Car= Cardona!: 1= lzotal, 
Ch Chaparral: TC Tctechcra-Candelillar: Bosque tropical caducifolio: Sb. 

Familia ·- Nol1Íbre$popular Forma No; de collela .; ·.Usos 
Parte(s) 

M~iie]il. ~ocalkac~dlJ Nombre cle11tfflco denda . (Mpp),;::,.• Usadafsl 
L.\canthaceae 

\R11ellia hirs11tu-l!aldu/osa Hemsl Betunia de monte AI 12 ITp Si IMe. Car. I 
~lm111.H111h.'Xteu1w Rose Muitle o kivi AI ll6. tl7.307 ,6 Fl,Ta Cu IHu.M.Me 

Agarnccac 
l.fg(l\'L' Jwnnsku luce. Cachutum lt ~· 7 ira. FI Si lrc. M.Te 
~-lgan• atririrl'n.'i l\arw Maguey manso H bo ,9 ITa. FI '~u ich, Hu 

l.,l?UW marmnraw Roc:zl 
Pitzomel, pichu. quiote Forma 

H ~l 12.9.23 H, Ta. Fl. Eíl Fo.Si IM. Te.Hu r· d• Vida 

l-tgaw pa~·co1.:k11 Croucher. Cacaya (maguey del lxtle) ll 2 12.s H. Fl Si Me 
~-tgaw n:rschaffellli Lem. Maguey papolome H 1<3 12,4.9 H,FI Fo,Si IMe 
4gaw .\/neta Salm·Dyck Pelo de angel H ~5 12,6 ITp Si,Tr IHu. I 

l4gan• sp. Maguey Tunecho ll 4 12. 7 ITp Si IMe 
Amaranlhaceae 
.Jmaramm hyhridu.'i L. Que lite lt 195.217 12,I H ITr !Aa. Hu 
Gumphrena procumhens Jacq. !Cabezona o gobernadora H ~64l40, 239, 265, 266 1,4 h'p Si IAa.M.Me,TC 
-lmarantus sp. Morada H b7 16 frp u !Hu 
Amarilidaccae 

·Une nora Burm. Sábila ll 6 ~.6 H,La tu !Hu, Me 
Anacardiaceae 

Cyrtocarpa procera HBK. :Chupandia A <s 1.2,3, 4 IH, Fr, Ma. lsi Sb 
\/ang1fera indica L. Mango A b9 12 Fr 

,_ 
..,u Hu 

~chim1s molle L. Cohuino, Jovino o Pirúl A 162,202 1,3,4,5,21 IMa.Rz ITr IAa, M. Hu 

l,<;pondias mombin L. !Ciruela A ~o 12 Fr lcu Hu 

Psuedosmodingium sp Teclatc A !261 10 IMa Si IMe 
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1 

Famllla 
,. 

Nombrts p;;phiilif'.~~'~; ·For;n~ ,:¡v,;;,;{'¡\,~~· ... · " ris-o/~:~:.:~;;~ '1~ : 'Paiti(J) ~-·; ·~,~' .• l ,:..: 

-laéa11~t'fdi; " ''Mtillejo Nombre clentff/co de vida Usada(s) 
,Annonaceae 

[Annona cherimo/la Mil!. Chirimoya A 339 ~.21 Fr, Tp Cu Hu 
~Apiacac 
II'etruselmum satfrum L. Perejil H ~I ~.5 H ru ¡Hu 
'.( "oriandrum sa1iv11m L. Cilantro H ~2 ~.5 H,Ta Cu ¡Hu 
¡Fol!niculum vulgare Mili. Hinojo H 02 4 H. Ta Cu Hu 
!Apoc)'naceae 
:Verium oleander L. Adelfa AI 152 6,JO H.FI Cu Hu 
II'/wneria rubra L. Cacalasuche AI ~) 6 Fl, Si, P Sb,TC,Hu 
l 'al/esia glabra (Cav.) Link. .Chinto Borrego AI 188, 188a.189 2,6 Fr ~¡ M,Hu 
Aracaceae 
Braeha nilida Palmón A 422 ~ H,Tp Si rh,Hu 
Brahea d11/cis (HBK) Mart. Palma A ~23 ~.6,11 ~ Si h,Hu 
,Cocos nucifera L. Palmera de cocos A ~24 ~.6 Fr, Tp :Cu ¡Hu 
Howea fortesiar.a Becc Palma AI ~25 ~ H ¡cu ¡Hu 
Seudophoenix sp. Palma AI ~26 ~ IH ¡cu !Hu 
IAraccac 
~-lnthurium andraeanum Linden IAnturio H ~8 ~ H,FI ¡cu ¡Hu 
l-tmhurium crassine1.:ium (Jacq) Schon. Muchacha H ~7 ~ H ICu ¡Hu 
¡Caladium bicolor (Ait.) Vent. !Cuernos de Chivo H ~ ~ H !Cu ¡Hu 
Die/Jenhaclua picio Schon. Hojas pinta. moradas, verdes H ~o ~ IH u ¡Hu 
Jlonstera deliciosa Liemb. Costilla de Adan H ~ ~ H u ¡Hu 
l'i'cindapus aureus ITelefono H ~s 16 H ICu ¡Hu 
!za111edeschia ae1hinpica (L.) Alcatraz H ~6 16 H,FI !Cu !Hu 
Asclepiaceae 
!~wpeliasp. Espinscito H PI ~ jTa, Fl 'ru 1Hu 
Aslcracca 
~-lrtemisia ubsintlmm L. Ajenjo H '78 14 H, Ta "u ¡Hu 
~-lrre~nüia ludcJ\'iciana (Nutt.) subsp. 
i111cx1<'w1<1(Willd) Keck. lstafieta H 143 ~ H, Ta "u Hu 

IBndd!w \"L"romc~/o/ia (Kunth) A. Gray Estrellita Ar 9 14 lfp Si IM• 
le "a/e11d11/a o//ic:malis L. Mercadela 144 14 ífp ~u ¡Hu 
:e "hry·Jcmthe11111m indicum L. Crisantemo H o ~ FI Cu Hu 

,--- ·-··· ----.- -··------. 
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Familia .. ;.; ;;:.'< , .· • ;,: i -. Forma Nodtcoltda "'so• Partt(s) 
· Nombrúientffico ·· ·{-.; ·:,io~rtSpopu'!ft·.:· rieWda .áo!PFJ·:"' v' • UsadafsJ Manejo j Loca/ización 

Heteroteca inu/oines Cass. Amica H 73 1,4 Tp ISi ~h 

Gymno/aena oaxacana (Greenman)Rydb. Molilo 11 ~3 H, FI. Fr Si. P (h. Hu 

FG~y~m~no~s~p_er_m~a~g~lu_11~n~os~u~m~(=S~pl=en~g~e~l)~L~e='''--4P~o~po=t~e~~~~~~~-+--'-'m~T~~·96~~~~~~4~~~~~-+-T~1p~~~~TIS~i~~-¡HF-=1u.~~~t."~fC~·~-' 
Montanoa millissima Brongn ex Groenl. Cuapiojo de mole m ~33.234.m 1.4 H, FI. Rz ¡Si Jiu.Me i 
Montanoa tomentosa Cerv. Cuapiojo Ar 114.216. m 1.4 FI. Rz !Si !HU.~1 

Parthenium tomentosum D.C. Hierba de hormiga H 113 1.4 Tp lsi •\l. llu 
Porophyllm tagetio1des D.C. Tetepichas H 2 1,2 H ISi, Fo !Ch 

'Sam·ualia procumbens Lem Ojo de Gallo H 180, 193, 218.171.315 1,4 ífp ISi fT e.Car. Hu 
~onchus oleraceus L. ~chicoria H 82 1.4 ffp Si ¡Hu.Aa 

~enecio salignos DC. ~somiate m 00 1,4 H, FI, Rz !si )-Ju. Te.M 

Tagetes erecta L. k:empasuchil H 281 ~.20 Fl ICu ¡Hu 
Tana<"ethum parthenium (L.)Schultz-Bip. Santa Maria m n4 H, FI, Fr ICu Hu 

Taraxacum officina/e Weigg. Diente de león H os 14 ffp Si Hu 
Tithonia tubifarmis (Jacq.) Cass. ~cahual m ~6 1,4 H lsi f\a 

Viguiera denta/a (Cav.) Sprengel lchimalacale H ~14,214a 1 H :Si iHu.~I 
~1mlia pmn-iana (L..) L. Gallo m ~7 ,6 H Si Hu.~t 
Dalhia sp. uarigo m P06 6 FI 1ru )lu 

Tagetes sp. Flor de ratón H ~75 6 H, FI. Fr Si. Fo )-Ju.Ch 
Balsamicaceae 1 1 

/mpatiems hal.rnmina L. 'rhino o chino de cera 11 llS 6 H. FI ICu )lu 

Begonia cea e 1 1 
Begonia gracilis H.B.K. Begonia H ~I ~ H. FI iCu Hu 
rB-eg~·u-,,-,u~t~11~h,-.,-us-a_S_e_ss_e_&_·_M_o_c.~~~~-r-B~eg~o~n~ia~~~~~~~t---11~+~-2~~~~~¡-~~~~~~-rH:-.~F:-l~~~i::c~·u~~-,Hu 

1 

Hignonaccac ! ! 1 

F~~.,~a~ra=n~d~a=n~Jim~oe-s-ifo:-/-w_D ___ D_o_n-.~~~~W~a-c-ara_n_d_a~~~~~~-t-~A~+.-¡~~~~~t~-.6:-.2:-l~~~~tT:-p~~~~+!C~u~~-t~:-u~~-¡ 

1'11rme11tieru edulis DC. Cuajilote A 67 1.2.6 Fr 1Cu ~lu 

Pmlrcml'a rico.mlhma (Tanfani) Sprague Regina o Terecita Ar 120 6 Tp :ru '.llu 
¡-T.-ec-·o_m_a __ ,-/a_n_s-(L-.)-J_u_ss~. -e,-K-un""t-h.'-"---lC-a_,m'-p-a_n_ill_a_a_m_ar-il-la----+--m-+1-47-----¡-l-.6-----1::F:-I ------i¡;¡:¡,- - -~Í~.-~b \l 
Bomhacaceae ! Í 
---- .. --·------------1---------+--r------r-:~----i::F:-I ----i:S:-:-i--'"-t::--:-:----, 
¡-l_er_o_a/~''-"~•·ij~h_il_ia_R_o_se_~~--~-~P_oc_h_ot_e_~-----+-A-t-~4 _____ +1_.2_,3 ____ -r-~~--,-~~,1s_b.~ ~:;:~,:~:~::.~ª'''-"~ (J~~q.-) Rocmcr & --- -- - - ~ - ---- - - -- ----- - . -- ·- - - - -· Js·

1 
!·1e j! 

Schuhcs. Barredor Ar ~42.116.241.167.168 1 H, Tp, Rz ,, 
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Familia 
Nombres popular 

Forma No. de colecta Usos Parte(s) 
Manejo loca//1.11c/ú11 Nombre cientlfico de Vida (MPF) Usatfa(s) 

IJldff•/rt11¡1111111 a11g1111¡h'rn11111 Murray. ll1cba del alacrnn A1 !1!J:?.1h2·. :?h.1 fl lp Si M.llu 
~''icaccac 
tf.t.'[Jld/11111 \'/t~/11/Cl/111 L. Mitchichi 11 292 .·p Si ¡du.Aa 
l.\/~·1'1111/a 111ra111lw ( L ) R llr. Alhelí 11 155 f1.6 fp Cu 'lu ---·-----·· 
~Bromcliaccac 

:11e1.h11a¡wdf.11lll11.1Mo Lechugilla 11 ~s 1 H Si ~e 
iTlf!ddnsta n•curmta L Pastle o Paxtle H 130. IOI 1,4 Tp Si ~.Me 
T1/la11dü11 dan·lirilfi>l1t1 Hckcr So luche H ~6 1,6 Tp Si Ma, Te 
;Burseraccae 

!Burseru ap1era Ramirez Copalaque A 7 4 La Si Me,Sb 
!811rst!ra scli?ntendalii Englem Copalillo Al 175.174 ~ La Si ar,M.Sb 
lcactaceac 
lcephalocereus cohmmu-Trujani Cactus o viejito Al IJS 2 Fr, T Si Te.Car 
E.<cnll/ria chio11/la (F.A.C. Weber) Rose. ~iotillo Al 126 ~.3 Fr Si Jlu,Aa,Me 
)Echuwcactus plarycanthus Link & 0110. Biznaga H u 1 ift, Fr Si !rC 
¡frrocac111s la1ispin11s (Haw.) Brinon & Rose 
var. spirahihs (Karw. Ex Pheifl) Biznaga de dulce H ~9 1,2,6 rra ¡si Te,Me,Hu 

Ferocac111s rob11s111s (Millcr) G. Lyndsay Biznaga H flO 1 Fr Si ¡re,M.Me 
Hylocere11s unda1us (Haw.) Brin et Rose Pitaya H 9t ~.4 [Fr [Cu Hu 
IMammil/aria carnea luce ex Pfeiffer Biznaga H 92 f1.6 La,Tp ISi,P ife,Car,M, Hu 

IMammi//aria sphace/la1a C. Manius Biznaga H pi 16 trp Si,P ife,Car,M,Me, 
tfCHu 

,\(rrlillocac111s geomc/ri:ans (C. Manius) 
Garambuyo A IJ4 1,2,3,7,9 Fr,M ICu. Si M.Me,Hu Console 

·\'euhmuhania 1e1e:o (F.A.C. Weber)Backed. rretechos A Ps 1,2,3 FI Fr. M,Se Si [fe,TC,Car,Me 
1 

\'opa/ea cachinillifera (L.) Salm-Dyck !Nopal de tuna pequeffa Al 116 1 tfa, FI, Fr p IHu 
Op11n1ia decumbens Salm-Dyck !Nopal de Coyote Ar ~7 1,4 Fr Si ~e 
,Opumia ficus-indica (L. )Mili. !Nopal de huena Al t29 1,2 tfa, Fr '"u 1Hu 
Up11111ia depresso Rose. !Nopal de monte Al 183, t82 ~ ifa, Fr Si ífe, Hu 

Op111111a pt!ifera F.A.C. Weber trapa Culito Al 127 ~ ira Si tr e,M,Me,TC, 

Opuntia streptacantha Lem. !Nopal de tuna roja Al 74 2 Ira, Fr "'u IHu 
(ad1ycere11s ho/lianus (F.A.C. Weber) F. 
.Suxb Calehual (madera del Baboso) Al 77 ~.3,5,7 Fr,Ma, Tp Si, Fo tfe,M, Hu 

rrn~rn CON 
FALLA DE ORIGEN 67 
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Contribución al Estudio Etnobotánico de la Flora Útil de Zapotitlán de las Salinas, Puebla. 

Familia 
Nomhris popular · Nombre cltntffico 

Pachyc:erem margmatus (OC.) Britton & 
Organo o Malinche Rose 

IPennicereus i·iperinus (f.A.C. Weber} F. 
Viborita Buxb. 

Pilosecereus chrysac.:anthus (F.A.C. Weber) 
Tuna de viejo Bvles & G.D. Rowlev 

Stenocereus pruinosus (Ono) F. Buxb. Pita ya 
~tenocereus Jtellatu.f (Pfeifer) Riccob. Xoconostle 
Opuntiasp Nopal de tuna blanca 
Opuntiasp. Tencholotes 
Caesalpinaceae 
Caese/piniu melanudenia (Rose) Standley lxcanelillo 
Caese/pinia pulcherrima (L.) Sw Bigote 

Cercidium precox (Ruiz& Pavón) Harms. Manteco o Palo verde 

Corr=antia multiflora (Robinson)Standley Palo blanco 
Senna sp. Rompe botas 
Cannaceae 
Canna indica Kerr. uenda 
Caprifoliaccae 
~ambucus mexicana Pcrsl. Sauco 
Caricaceae 
Carii:a papaya L. Papaya 
Caryophillaceae 
Dianthus cary·ophyllus L. !Clavel 
Cassuarinae 
Casuarina equise1ifolia L. !rasuarina 
Commelinaceae 
Tradesc:unlia pedulu Boss Pollo 
Commelina sp. !Aliento de nifto 
Convolvulaccnc 
lponwea arhorescens (Humb. et Bonpl.) Don .lcozahuate 

!r• ··~- ~-~~- .. ·41 
:~: ,,.~~\.i:lt 

-=rs¡¡¡¡;¡wswnsmrn·íMi'- h' ~------~~------------

Forma ··;No~duoltda 
dt viiá .. ¡Mp¡:j· .• 

Ar ~79 

Al 12 

Ar 173 

Ar 171 

Ar 172 

Al ~8 

Ar fJ9 

Ar 07 

Al 138 

A 109 

Al ~69 

Al ~70 

H iuo 

A 38 

H 3S 

H 77 

A ~78 

ll IS6 

H 118 

Ar ~79 

Apéndice! 

·{!Jsos Parlt(s) Mant}o local11.11cl6n Usada(•) 

1.4.7 ¡fa. Fr !si. Fo kHu 
i 

~.6 Fr !si 
1 
f•r.M.Hu 

12.3 Fr. T si ~le 
1 

1.2.3.7.24 Fr.Ma p iHu 
1,2.3,7 Fr Si. P Hu.M.Me 
2 :ra.Fr Cu l){u 
126 rra Si ~le 

1 1 

1.3 rra Si ffe.Car.~l.Me 

~ H.FI Si \Hu 

1,3,4 H. Ta Si e.Car.M.Me. 
CHu. I 

14 H si \Me 
1.3 Ma Si JI.te 

6 H,FI K:u !Hu 

~ H :Cu !Hu 

12 Fr u iHu 
1 

6 FI Cu !Hu ' 

~.21 ¡rp lru llJu 

--
14 H ,,.u i1u --
14 H JCu fo 

1 

¡3.4,6.10 La. Ma. Tp jSi ~\!.Me. l. Hu i 



fnnlrihuciñn al F.studio Etnnhol:inico de la flnra Útil de 7..apotitlán de las Salinas, Puebla. Apéndi<e 2 
.. 

1 

Familia Forma No. de colecta '- · Parte(s) .. 
Nombre clentlfico Nombrts popular dt Vida (MPF) Usos Usada(s) Manejó Loca/Ir.ación 

Cra,liiul:1ce:1e 
1--- - - --·------ ---------- --
t1¡1ft'mnw nirJtjolw Siempre viva flor rosa 11 80 6 H Cu Hu 
'fahi!\·enu ~1hiflora DC. Siempreviva orejona 11 81 ,6 H. Tp Si. Tr Hu.Ch 
:1-~d1eraw pul!tJa Waltcr Siempre viva 11 Kl 6 Tp :::u Hu 
'.J-:d1en.:rrw pt•ucockti Rakcr Siempre viva 11 83 Tp Cu Hu 
!fchnwna ¡mlrnwla Rose ex llook. F. Lengua de conejo 11 m 6 Tp Cu Hu,M 
}:alandwe hrflora Lagarto H "85 o H K:u Hu 
·Aa/,11u lwi.' No:ufdchana" Poclln Siempre viva H !86 6 H ~u Hu 
~1,,,·l·d11111 allanrhrudi.'~ Rose Lengua de conejo 11 87 4,6 H Si, Tr M,llu 
~l.it•d,;,~; denJroiJeum DC. Lagrima de Maria H ~90 M H ~u ~u 
~\.(•,/im1 m(/rgamwmm Waltcr Borrego H 88 ~ rrp Cu j-lu 
~)1..•.Jtf/11 111!11h¡l\l'f1U!XICtll1llnJ Siempre viva H ~89 --- ~ ífp u ~u 
~\·l·dum ~p. Siempre viva flor amarilla H 91 ~ rrP ru j-lu 
Cucurhitaccae 
~1poJ,mrera aJpera Cogn, Meloncillo H 93 ~ IS• Si,T f\a 
!C11r11/lus lunatuJ L. Sandia H g.¡ ~ Fr ru IAa 
iC11rn111n me/o L. Melón H 95 ~ Fr "u f\a, Hu 
iC11c11rh11a jicifo/ia Bouché :::hilacayote H !ti 1,2 Fr "u ¡Hu 
!Ciu.:urhlla moschala Duch. ICalabaza iamalayota H µ3 1,2 Fr. Se K:u 1Aa 
!Curnrhita pepo L. Calabaza de Castilla H µ9 1,2 Fr,FI K:u 1Aa 
l~echi11m ed11/e Sw. ~ha yate H B40 ~ Fr r;:u Hu 
·Cupressaceae 
!c11pres.rns Jempr!l·irens L. Ciprés Ar ~o ~ rrP !Cu llu 
¡Thu¡asp Pino Ar 121 ~ ífp ¡cu j-lu 

Chenopodiaceae 
iChe11opr1Ji11m muralt! L. hahuaquelite H 12.2 t.4 H. FI. Fr rrr llu 
iTelox.n amhrosoides L. Epazote H 154 1,4,25 H, Ta Fo ~u 
:Ebanaceae 

'/Jn.~!..'f1'/"//.~ digna Jacq. Zapole negro A 70 12 Fr. Tp u ~u 

~_uphorbiaceae 

~( ah¡ih,1 hl!Jerar:f!a Torrey. Hierba del pastor 11 177.178 14 rrp Si IMe.Aa 

~( "mdml f!fll.\ 1eh11canf!ns1s Breckon Mala mujer H t329 12.4 H.Fr Si !Me. Hu 

~11 ~ 1hulllm·F,land11/oso Ortega Soleman o San Nicólas H l6S 14 H. Ta Si IM· Hu 

69 



Conlribución ol Es1udio Elnobolánico de la Flora Útil de Zapolitlán de las Salinas. Puebla. Apéndirt 2 

~ .. . :. ~ .. Familia . 
rv~iñb~ éWi~? Forma . No. de ca/teta 

: ·i;"Olnbre cltntffico .. deYlia · .. '. : (MpF¡ .. U!O! 
Partt(s) 
Usada(s) Mant}o LocaliZJJci6n 

Euphorhia antisyphilitica luce. Candelilla "' 199 13 La !Si trC 
Eupltorbia /acreo Espinacilo AI 06 Ta 1Cu !Hu 
IEuphorbia pulcherrima Willd. Pascua As 137 H. Tp iCu 

uphorbia splendens Boj. Corona de Jesüs Ar lbl 6 Tp Si Hu 
Jutrupha dioica Sessé Sangre de grado AI 160 1,4 La h°C.Sb 
Pcdilan1hu1 cymbiferu1 Schldl. IZapatito AI 19& 4 la si rrc 
Ricinu.<r comunis L. Ricino H 1!32 4 Si Aa 
Fabactae 
Errthrinu americana Mili. olorin " 4) 

6 rrp Si !Hu.Ch 
~lcdica¡¡o 101i>'o L Alfalfa H 4-1 H. Ta 
iphaseulus vu/garis L Frijol de enmdadera 11 4S 1,2 Se l-\a. Hu 
IPhauu/UJ vulgaris L Frijol de mata H 246 1,2 Se V.a. Hu 
TamarindU! indica L tramarido A 48 ~.4 Fr !Hu 
ViciafabaL Haba H 49 12 Fr ru IHu 
Fagaceae 
Querc..·w sp. Encino As ~31 3 ;fa Si k:h 
K;eraniaceae 
~elar¡:onium harlarum L Geranio H IS3 6.4 [rp. H iHu 
Hidrophyllacrae 
Wij!andia urens (Ruiz & Pavón) Kunlh Tabaco H 91 4 H Si l-\a 
Iridaceae 

~ris ¡¡emanica L Lirio H so ~ Tp 
Lamiacrat 

b 11 
4 H. Ta 

4,6 H. Ta.FI 

Menta sp. Verbabuena 11 ~ll 4.25 H Cu i 1u 

F'iu~/~1·i~u~sp~·~~~~~~~~~~...¡:.:M~irt~o'--~~~~~~-+-~"~r~l~2~~~~-+4~.6~~~~-tl~'l.,,,...~~---¡--:-1C~u-_ .. _- _ .. ---r.--;,'l-~l~ _ _ .__J

1

, 

~11fríu sp . ... .. ·- ·- ··-. Salve real ___l_I__~~--- ·-- 4 _ __ _ ·- __ _ !_!,Ja Si ¡'M< 
Uuraceae ------- - --- j 
F,,=,,,=,~,"=,,~rn~,.-T-Íl'-,m-u-M-il_k_r_------411-.. -~~-~-~-~----------======---t--A-t-~~---.-__ -._-_-t~~ .. 4~.2~5:---__ -_-. -.--~~~._~Fl~.~M~o--t:----r.l~u----. -. i 
~ ~ 

Fl~H=~,=,,,=,=,1-''-,-l.---------=~~-,~·ffi=•~ll;=•==============~==11==~=l•=·=========~~=5· ==========~R=1========:=·11=====~~l=11==~=-._j 

&AL~~~.%;J ··~··-"-N ..... _._ ... ._,_WRWWW<'é:;_.J 



Contrihuci<in otl btudio Etnohot:º111ico de la Flora Útil de Zapotitlán de las Salinas. Puebla. 

Familia 
Nombres popu//lr 

Forma No. de colecta ,.:,._·•usos. Parte(s) 
Manejo Localhaclón Nombre citntlfico deVlila . "/MPF) .. . ' ·.,. - .· .; Usá4a(s) 

~~llmm \Uf/\"11111 L Ajo 11 m 125 Rz ¡cu ¡Ju 

-:;;.(1m 'C~~.~1111!_!..~~1~r1\11111J Thunh. )J<icq Mala madre 11 2óK 16 rr Cu lu 
S,m.1ar1rn1 :l:'1 lm11c11 \\/1\ld. \Jr. l.a11rl!nt11 

.Cola de gato H '91 6 H Cu Hu i:-> t. Rr 

'toranthaccac 

Phrm1Ji:11Jnim caftfornnwn 1\lacbr. Solobarón H 110.111 Fr Si M 
!Malpighiaccae 
•
1Buc'1mw hfllcl!flata Schlencht Nanche o Ntanache Ar ~13 Fr i,Tr Hu. Te 
!l~1nm11mt1 r:run-ijolw (l.)l IBK. Nispero Ar ISO 12.6 Fr [!:u Hu 
:Mal\'aceae 
fooJa crista/a (L.) Schldl. l'.lache H ~26 1,2 Fr rrr 14.a 

tGo.Bypium hir.rnt11m L. ~lgodón Ar ,28 14 l'r ¡cu Hu 
IH1htscus rosa-sinemis L rrúlipan Ar ,30 FI ~u u 
¡,\/ufra pan·1flora L. Malva H n ,4 Tp i a.Hu 
iMartynaceae 
1f'n1h11.~1Jea fragrans Lindl. rrorito H 194 2 Se rrr. Fo a 
!~1imosaceae 
l-tcacia acatfensis Benth. k:hondata A ,34 1,2,3 Fr ~i Me 
4cacia b1/imekii Macbr. Mushel espinoso Ar ~01 1 H,Ta Si JM,Hu 
-lcacia constricta Benth. Kiuajillo Ar 11 1,3 H,Fr.Ma. Si [fe.M. l,Hu 
4cacia farnesiana {L.) Willd Huizache Ar ~36 1,3,4 H,Ta.Ma i JM,l,Hu 
cacia subungulata [Cierrecilla Ar 69,314 13 H,Ma i b,Me,I 

Leucaena esculenta (Mociilo & Sessé ex DC.) 
Huaje A 100 1,2,3,4,5,7 H,Ta,Fr V'u JHu 

'Benth. 
Leucaena /eucacephala{Lam) de Wit. Hueje blanco A ~31 1,2,3 H,Ta. Fr [!:u IHu 
L1sr/nma dimricata {Jacq.) Macbr. Palo blanco A 1!21 14 ro.Ta i b 

!Mimosa /uisana Brandegee Cumito Ar 119. 22S,2S6. 221 1,3 ¡.!.Ta [Si IM. Me. Te 
/Pm.rnp1:, /eavigata {Humb. & Bonpl. ex 

s~ Fo 
[re, M, Car, 

IWilld)M.C. Mezquite A.Ar l06 1,3,5 H, Fr, Ma. Tp [fe, Hu 
Johnston 

l,zapotecaformosa (Kunth) H. Hem. Escobitas Ar t69 tl7 1 i ¡car, Te 

Moraceae 

F1ct1s carica L. Higo Ar ~l4 ti Fr ~u Hu 

Fic:tts continiflolia H.B.K. iebo A PIS ~,21 rrP ICu !Hu 
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Contribución al Estudio Etnoboráni<o de la flora Útil de Zapotillán de las Salinas, Puebla. Aptndkt2 

.: Familia . .. . , : ·_'.: ~~~Diftb~iJ P-nou~iír Forma ·. No. dt colei:ta u. .. Partt(s) 
Mantja 1 Loca/ir.ación Nombre citntfflco de Vida . (MPF) Usada(s) 

"icus e/astit"a Roxb. Arbol del hule A 16 ~.21 Tp Cu llu 1 
i 

Ficus indica Laurel de la india A '17 ~.21 Tp !cu Hu 
Musaceae ¡ 
Musa paradisiaca L. Plátano 11 142 , Fr Cu 1Hu 
!\h:rtaceac 1 1 

lfsidium ¡¡uajuva L. Guayaba /\I !18 ~ .4 H. Fr "u )lu 1 
Nolinac:eae 1 
81!a111:urneu J!rocili.'i L. Sotolin. pata de elefante A 04 Tp Si. Cu tfe. Hu 
)'uc:ca periculusa B~cker. Palmitos, Izote /\I k19 FI Si l. llu 
Dasylirion sp ~atzitzi. cucharilla H k19 12.3 H. Ta. FI Si ¡ 
Nyctaginaccac 1 

\lirohilisjolapa L. Maravilla 11 ~20 4,6 H. fl. Tp !cu )lu 
Bou¡:am·illea spectabilis Wil/ Buganvillia morada /\I 145 4,6 FI. Tp lcu iiu 
Olacacrae 1 

Jwminum mesn}1i Jazmln amarillo /\I 51 6 lfp jCu 'Hu 

IOrquidaceae 1 1 1 

Lue/iu ulbidu Bateman ex Lindlcv. Monjitas 11 kll 6 H,FI ISi. Tr (h. Hu 
Papaveraceae 1 

IArgemone mexicana L. Chica lote 11 ll& 4 lfp Si lAa. Hu 
Phvtolacaceae 1 
!Rivinia humilis L Hierba de la vibora H 27 4 tfp Si ~· Piperaceae 1 

Pipei- aurinrillm HBK Hoia santa H l4D.14t ~.6 H ~u Hu 
Plambaginactar 1 1 

P"'mhus:o puldu:llu íloiss Plumbago t" . 2MO ~ Tp · - ---~·-~ -·-- - -1-'" - · · --·· 
Poaceae 
Aristida adscensionis L. Pasto H ~29 1 H Si t'.le 

Aristida curvifolia Foum. Pasto H ~JO 1 H Si ~· 
f!ri.,tidu ¡:/uurn (Nccs) Walp. rasro 11 ~JI 1 11 Si ... J~'!_ _ ---
l,4ris1ida la.tu Cav. Pasio H ~ll 1 H ~i l-\a 
·lr1111dr1d1murl .. arrizo 11 ~Jl 1,4 11.Ta rr !llu 

IBothriochloa harbinodi.r (Lagasca)) Herter. Pasto H 34 1 H Si J1:~._M - · -· 
ll1mtl'lm111 h11rb11111 l .. a~1St::t . l1;1Mu 11 1.1~ 1 11 ~- --· -·!':' ... ·-- - - --~ -
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Contrihudim al r.,1udin F.lnnhnlimien de la Flora Íltil de Zapolith\n de las Salinas, Puebla. Apéndkr 2 

Famllla 
Nombres popular 

Forma No. de colecto 
Usos 

Parte(s) 
.Ma11ejo Locallzacldn Nombre clentffico de Y/da <MPF) Usada(s) 

:B1wtclcJ11t11.·11rt1¡1l'mÍ11fa (~1ichaux) G. Torrcy. Pasto 11 µ36 1 11 Si ivl.Me 
/Brmtdmw mediu (fourn.) Gou\d & Kapadia Pasto 11 ~37 1 H Si Aa 
\l111111t.:/1J1w trwcna (lnn.) Scribncr. Pasto 11 µJK 1 11 Si /\a--

~Calhe!.\·tec:wn hren/11/111111 Swa1\en. Pasto H ~24 1 H Si Aa 
\l ·l.!11chr11.\ .._•ch111ut11' l.. Pasto 11 ~17 1 H Si !Aa 
Ch/urH plunflrira {Fom.) Clayton Pasto H ~18 1 H Si M 
'.l)mhopogom carah''i (íl C.) Staff. !Té de limón 11 ~39 4.6 H Cu !Hu 
\CrnoJon d111.:ryf1111 11. ) Pcrs. Pasto 11 ~40 1 H Si Aa 
:Ed1111m:h/11a 1,.·rn\l!,a//1 {l..) P. Beaux Pasto H 1141 1 H Si \Aa 
(fm11.•t1p1Jg1m d ....... ,·au\·11 P. Bcaux Pasto 11 ~42 1 H Si !Aa 
Eragm.'itl.\' 1.:1/ianensJ.\" (All.) Vig.n. Pasto H ~22.323 1 H Si IM 
lEragro.\·11s ufrlnn'm Ni:cs. Pasto 11 ~19.320.321 1 H Si M 
!Emmeurcm tn-1maceum (Kunth) Tateoka Pasto 11 11-lJ 1 H Si M 
Hl!lt!mgon conrorrus lL) P. Beaux Pasto H to 1 H Si IM 
iHordl!um rnlgan..• L. ,..ebada 11 ~44 1 H Si !Hu 
1.\h·1'·a!fia l1IL'Xica11a (Scribner) Conert. Pasto H 45 1 H ~i IM 
i.\luhlcnherg1a \'er.Hco/nr Swallen Pasto 11 446 1 H ~i IM 
Panicum hal/i Vasey Pasto H 447 1 H Si IM 
IPamcum ob111s11m Kunth Pasto H 44g 1 ¡.¡ ~¡ IM 
Paspa/11m natat11m Flugge Pasto H ~9 1 H ~i IM 
Pring/eochloa srolonifera (Foums.) Scibner Pasto H ~50 1 !! ~¡ IM 
Rynche[rrrum repens (Willd) C.E. Hubb. Pasto H 09 1 H Si IM 
lseraria adhaerans (For<skal) Chiov. Pasto H 51 1 H Si IM 
~eraria grisebachir Foum Paslo H 25 1 IH Si IM 
lsorghum hicolor (L) Moench. IMaiz habanero H bDS 1 ~.Fr "u IHu 
f'ipnrobo/us atro1·1rens (Kunth) Kunth. Pasto H 52 1 H Si IM 
~'ipnroho/us pyramidatus (Lam.) A. Hitchc. Pasto H 53 1 H ~¡ .. ar,M 

[Zea moys L. Malz H 54 1,2 IH. Ta.Se r.;u ¡Aa, Hu 
!Polemoniacaea 

Loese/ia caeru/ea (Cav.) G. Don. Espinocilla H 47.24S ~. ifp Si ífe, Me 

1Polygonaceae 
!Rumex ,·rúpum L. Lengua de vaca H SS ~ H. Ta Si ¡Aa, Hu 
Lfottgnnon leptopus Hook & Darh. Bejuco Al ~56 6 Tp ¡cu !Hu 

TESTS CON 1 

FALLA DE ORIGE1~ 1 
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Contribución al Estudio Etnobotánico de la Flora Útil de Zapotithln de las Salinas, Puebla. Apéndice 2 

·' Familia ' · ! · · +tj,}'tsJ,aput;;; ~ .. · foif'!a :No. ·áeaifida .. .. '·='"i.Jsos • Plllft{s) .. Mant)o Loca/i¡ac/6n Nombrt dentffico ·, dt Vida · <Men UJada(s) 
Polypodacrae 1 

l/'lephrnlepi.r eraltutu (l.) Schon. Helecho lf '57 6 H !Cu lHu 
1'0(1podi11mfilix·mar L. Helecho H '58 6 H 'cu !Hu 

Helecho chino H ~59 o H tu lHu 
Portulacaccae 1 
ºortulaca grandifloro Hook. Verdolaga de flor H ~60 6 H. FI tu \Hu 
Portulaca o/erac~a L. Verdolaga H 09.110 1,2,4 H. Ta tTr l~o. Hu 
Ta/inum poniculotum (Jacq.) Gaenner. Quelite de monte H l!Ji 1.2 ~ Si ir-1 
Primulac:eae 

Anago/lis on·emis L. Hierba del espanto H l-OJ ~ trp Si. Tr 
J-ju 

Punicaceac 
Punica granatum L. tiranada Al 14.! ,6 IFr ~u IHu 
Rhamnaceae 
Karwisnkia humboltiuna (Roemer & 

K;uayabito Al 161 6 Tp 'fr ~u. I Schuhes} Zucc. 
7i~rphu.• amole (Sessé & Mocido) M.C. 

tholulo de monte Al 103. IOl. 104 4 Fr Si Te JohnSlon 
Rosaceae 

Malus sp. Manzana A ~62 2 Fr k:u Hu 

:Me/acame/es denticu/ata (Kunth) G. N. Janes Al ~16 1 H Si h 
1Prunus persica L. Durazno A ~6) 2 fr k:u Hu 

~osa gallica (L.) Rosa de Castilla Al 64 4.6 FI Cu iHu 
Rut:iceae ! 
ICitrus aurantifolia (Chistm.)Swglc. Limón. azares A 139 ~.4 ft.fr iCu 'Hu 1 

Cilrus ur1riun1ium l.. íl'!aranja agria A 65 12 Fr ·--t- _ jllu - ---
Citrus /imm<:tu Risso. lima A ¡1>1> 12 Fr ) lu 

Cilrus mtlúma (Burm.) Merr. Toronja A 467 12 Fr !cu ;.<u 

rilrus nobi/is Lour var. deliciosa 
Mandarina A ~61 ' Fr l~u 

_}u ~!L_ · -· · ---
Otrus sinemis Osbc::ck. Naranja A ~"" ' Fr Cu -ii~ - ·---
U11111 ,·h11/11f't'll-"Í-" l .. Ruda A1 1411 4.(1 Ra Cu 

T ·- -·-
Sapotacoae -t----
IJ11111d/111 lati\'ll"l'm l lclius l'cn(":quitlc. tilapo A ~71 2 Fr.Tp l'u llu 
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Humo1c UCIHllU:U - -... - -~ -........ ":' . ..., . uc ,.MU& \4•ü• --·- -- tl.>uuu,) 

Mani/kras sapota (L.) Van Royen "hico zapote A ll7 ~,21 Fr ~u Hu 
ISclla•inacoae 
lselaginella lepidophyl/a Spring. Doradilla 11 137 H Si Te 
lsimaroubaccae 

Cwiella tortuosa Liebm. Venenillo Ar 107. 132, 101. l2S 25 H, T,Rz. Fr Si T<.Car. M. 
Te.Hu 

ISolanaccac 1 Capsicum annum L. var. annum L. k:hile narado o Oaxaquefto H 190 25 Fr Cu Hu 
lrcs1rum nocturum Huele de Noche Ar m trp u )Ju 
Dawra inoxia Miller tTlapa H 102 tfp Si \a 
Datura stramonium L. Belladona o Tlapa H lll. 301 tfp oi IA• 
LJ·copt!rsicum esculenlum Miltcr Jitomate H 7) Fr Cu \a. Hu 
Mur1:uranthus so/anaceus Schlechtcndal. Totomache H 79 Tp $i ISb 
INicotiana ~lausca (Graham.) Gigante Ar 61. 261a,:?61b fl H Si IA• 
Phy.ralis philade/phica Lam. tr omate de cascara H 119 12.4 Fr "u lt\a. Hu 
lsotandra nítida Zucc. k:opa de oro Ar ~,. Ta.FI !Cu !Hu 
5ulanum americana Mili. Yerba mora H 146 ,4 Fr Si 'Ju 
~olunum rosJrutum Duna). Dienle de perro 11 196, 197. 213. 20! fl FI 's; i\a.M 1 

C)o/unum lridinamun Diente de burro H 123. 124 FI Si l-\a.M 1 

.. apsicum annnuum k:hili monte Ar 19 5 Fr "u. Si. Tr IHu. M~ 
Turneraccae 
Turnera difusa Willd hamo real H ~11 , 21lb 4 rrP !Si ~le 
Ulmaceae 
Celtis pal/ida Torrey Biscolote o hoja de parra Ar ~OO. 208. 203 14 IH. Fr Si ~1.Hu 
IV<rbenaceae 

!Lan1ana camara L. :Cinco negritos Ar 
191.192, 1!9.224, 12,4 H,Fr Si ar. Te. Hu 224L 223. 204 

ippia graveo/ens Kunth. lo re gano Ar 170. IM.163.112 14,25 H, Ta Si >\le 1 

Vitaceae 
Yittis sp. Uva Ar 12 Fr '"u !Hu 

iZygophyllaceae 1 

IKallstroemia hirsutissima Vail Guizapoli H ~60 ~ rrp !Si IAa 1 

IMorkillia mexicana (Mocino & Sessé) Rose Flor de San Juan Ar 131.114, l!S. 117, 116 6 FI Si.Tr ~Hu 
1 I& Painles 

Cuadro 21. Total de las especies úttles de Zapottllan Salmas, Puebla. 
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Conlribución al Esludio Elnobolánico de la Flora Úlil de Zapotitlán de las Salinas, Puebla. ApéndiccJ 

Apendice3 
CATALOGO DE LA FLORA MEDICINAL, COMESTIBLE Y USADA COMO ESPECIAS DE ZAPOTITLAN 

SALINAS, PUEBLA. 
PLANTAS CON USO MEDICINAL. 

Nombre científico ·Nomb~:- ;: _; '.: Paiecliií1í"ri1o. V/a'. Fó;ii~ d~~so ·· -- Fltoqulmlca comuna$'.' '· .. 

Acanthaceae 

Se toman de dos a tres ramilas y Presencia de taninos, croógeno (mhilflina) 
Justicia mexicana Kiwi Para el dolor de estomago 

Oral 
se hace una infusión que se (Jyotushi,1992, Cilado en INI, 1994) 

Calidad Caliente puede tomar como té o agua de 
uso. 

Agavaceae 

Maguey Se hace una infusión para lavar el 
Agave verschaffellti 

papo lome Para curar las postemas. Local lugar de la postema u se toma 
cara golees internos. 

Se toma una infusión de la penca 

Para los pulmones, y para 
para tomarlo oralmente, y para las 

Agave mannorata Pitzomel Oral y local heridas se realiza la infusión de la 
lavar heridas. planta con sal y se lava la parte 

afectada. 
Amaranthaceae 

Gomphrena Cabezona o Para golpes muy fuertes y En infusión en lavados locales, en 
Local las partes afectadas, combinada procumbens. gobernadora en testlculos. con parietaria y pollo. 

Amañliaceae 
Se toma una penca de la más Se han aislado los esteroides campesterol, 
grandes asada y se toman los colesterol y beta-sitosterol, el triprepeno 

cristales, que se tallan en la parte lupeol, los componentes quinioides 
inflamada. barbaloin y la cromona aloesin en hojas y 

Aloe vera Sabila 
Para desinflamar 

Local 
quinoides aloemodin, aloln, hidroxi-para, 

(Fresca) cumaril aloin A y dihidroxi-antraquinona: el 
compesto fenilico ácido para-cumárico: y el 

Beta·caeroteno. 
(Argueta A.V. et col. 1994, Citado en !NI, 

1994) 
Anacardlaceae 

Jovino o Para el susto. 
En limpias, se utiliza una rama, Los frutos contienen aceile esencial, 

Schinus molle Limpia combinada con ruda, mirto y pirúl. gomoresina y taninos. 
Pirúl (Caliente) (Dikshit. 1986. Citado en INI, 1994) 
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Nombre c/entlflco Nombres 

Asteraceae 

Sonchus oleraceus 

Parthenium 
tomentosum 

Gymnolaena 
oaxacana 

Artemisia absinthum 

·. 
Artemisia /udoviciana 

mexicana 

Brickellia veronicifolia 

comunes 

Achicoria 

Hierba de 
hormiga 

Melito 

Para la alferecia de los 
niftos 

Calidad Caliente 

Para la picadura del 
alacrán 

Para el dolor de estomago 
y diarrea. 

Ajenjo '..! ;¡.~~~la diarrea 
.: 

',;-:·.:._,~ ,;·· -'\i·'.,;'..-
'•· '-,.':"··.·. 

1slaÍié1a 

Estrellita 

Para estimular el apetilo. 

Para el lratamiento de 
empacho. 

-.l'~8IS CON 
!.i'" T 9 A D (\TWf'IE~·T LtiÜ, •. E .,.,.¡".,:~.{ ·l~ 

Vía· ' FOrmadeuso Fltoqufmlca 

Baftos 

Local 

Oral 

Oral 

Oral 

Oral 

En infusión y lavando la cabeza, 
combinada con Mirto alheli 

Se machacan y se aplica 
directamente en el lugar en donde 

oico el alacrán 
Se realiza una ifusión con la 

planta para tomarse oralmente. 

Se toma una infusión de las 
plantas con flor de muerto. dos 

cominos, una rama de pirul. 

De la planta completa se han identificado 
los flavono1des apigenin, cinaroside. 

hiperoside y camferol, los sesq1eterpenos 
crepedraside A. macrocliniS1de A. picncides 

B y C. sonchuside A.B. C y D y 
glucozuluzamn e y el tnterpeno 

taraxasterol: las ho1as y tallos contienen los 
flavonoides chrsantenin, cosmoSln, el 

glucosido y el glucorónido de luteolin En 
las floresse Hanna detectado también los 
navonoides cinaroside. sus denvados isa. 

luteo\in y su glucorónido, quercetin y 
quercimeritin (Bondarenko V.G. y 

col. 1983: Khan M y cols .. 1970. Mansaur 
R.M.A., 1983: M1yase T y Fukush1ma S 

1987: Shelyuto V.L. y cols. 1977 y 
Yoshitatama K, 1980. Citados en INI. 1994) 

En la planta completa se ha detectado la 
presencia de resina. el alcaloide partenina 

v ácido oartenico llNI. 1994\ 
Se ha reportadoen la raiz los compuestos 
azufrados 5·3·buten-1-inil·2·2·b1t1enilo y 

alfa-tertienilo(Downum, K.R. 1983. Citado 
en INI. 1994\ 

Contienen dos sesquiterpenos lactonas: 
Alfa-santonina y Ketopelenólido-A. 

(Nakashima.1990: Pérez-Souto, 1992: 
Wallnoefer. 1989. Citados en INI. 1994) 

Se útiliza una raíz, que se hirve Contiene: duglanina, ludovicma A, 1-alfa, 3· 
dirante 30min.y se toma como té o alfa-dihidroxiarbusculina B. santamarina. 

agua de tiempo. arglanina, artemorina, crisartemina B. 

Se hierven uno o dos tallos 
completos, durante 30 a 40 

minutos, se deja libiar y se toma. 

armefolina, eudesmanólldo 3 alfa
hidroxireno sina (1). y los flavonoides: 

eupatilina y jaceosidina. 
Jakpovic, 1991: Ruiz, y cols.,1993. Citados 

en INI, 1994) 
Se han identificado Flavono1des y terpenos 
(Campos Llavot. 1996 Citado en INI, 1994) 
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, Nombre clentlnco ,Nombres· 
·; '• Padeclriiliiriló. '." Vta ~-.. :·,:·;:o';i,r~ de uso Fitoqulm/ca ·comunes .. 

Se hace una infusión con la Se han aislado seis saponinas glicosidicas 
planta completa. se hacen A-D. 02 y F. la unidad básica de todos 

Cafendufa officinalis 
Para limpiar la garganta y gargaras pero no se toma la estos compuestos es el ácido oleánico 3-

Mercadela la iflamaoón de las Oral. local infusión; para las paperas se 0-Beta-D-glucuronoide. 
paperas. maceran la planta con vinagre y (Vida\ y cols .. 1989. Citado en \NI. 1994) 

se aplica en la parte afectada 
como emplasto. 

Se aplica direstamente la planta De las hojas. tallos y flores contienen un 

Gymnospenna Popote, Para las torceduras y los 
macerada en la torcedura o en el aceite escencial, resina y un compuesto 

gluUnosum Kantakaxi huesos rotos Local hueso roto.· similar al ácido gálico. (Domingez X.A. y 

. ·:· co\s. 1969; Martinez, 1946. Citados en \NI • 
19941 

- Sé realizá el cocimiento de dos 
r.fonian_oa molfisima Cuapiojo Para acelerar el parto. Oral ramas, y se da la infusión. cuando 

se esta en trabaio de parto . 
. . ""'' .. Sé realizá el cocimiento de dos 
•·. • M .. tomentosá Cu~piojo Para acelerar el parto. Oral ramas. y se da la infusión, cuando ,, 

se esta en trabaio de oarto. 
Para el paludismo se toman dos Se ha detectado los triterpenos alfa y beta-
ramitas y se hierven. y se toman amirina y los ácidos grasos araquidico, 

Sa11Vitalia Para acelerar el parto y como agua de tiempo. behénico. cerotico. lignocerico, 

proaimbens. Ojo de gallo abortivo y para el Oral octacosanoico, palmitico, estéarico y 
tratamienlo de paludismo. tricosanóico en raíz varios a\quinos y dos 

esteres métilicos de ácidos grasoss 
. ootiinsaturados CINl.19941 

Para el latido de 
Cocción en ayunas o restregada Para el género se han reportado varias 

Senecio salignus Asomiate 
estomago(lnfección y dolor Oraló en el vientre. pirrolizidinas alcaloideas y su acividad 

Ntatsiokorva Restregada fisiológica (Wasim. 1994. Citado en INI, 
de estomago) 1994) 

Tanacethum Se combina la planta con loción 
patthenium Santa Maria Para el aire Frotada corrientes y se frota por el cuerpo En la planta completa y raiz se han 

para sacar el aire. detectado compuestos heterocicticos de 
oxigeno y el flovonoide de santin. (Atlas). 
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Nomb,ie clenlffico Nombres í>Úecúnlerito:'Xff• :' "Vil( 
.. . .. 
o· · · Fómia de· uso Fitoqulmlca 

comunes 
Contiene terpenos como los 

sesquilerpenos glucosidos de taraxacóhdo 
y de acido 11-13-dihidro-taraxinoico y 

taraxinoico y 4alfa-11-beta-13-15-
lelrahidro·ridentin. los triterpenos beta· 

amirina. taraxasterol. pseudotaraxasterol y 
su acetato, taraxerol y taraxol; los esteroles 
daucosterol y beta-sitosterol: el pohterpeno 
hule: los azures raros inuhn y levulin y los 

Diente de Contra ta mata circulación 
Se hierve la planta completa. y se componentes taraxm ytaraxacosido de 

Taraxacum olficinalis 
león y los calcules del riMn. 

Oral combina con pelos de elote y cola estructura desconocida. De las flores se 
de caballo Hanna aislado los sesquiterpenos acidos 

jasmonico y el glucopiranosido del acido 
taraxinico; las triterpenos beta-amirina y 

taxasterol; el beta·sitosterol. los 
carotenoides beta-caroteno. cisytrans· 

taraxantin. taraxien. (Booth V. 1964; Burro 
S y Simpson C. 1938; Buchecker R y cols. 

1976, Kleinin H y Nietschelt .. 1968; 
Rauwald H. y Huang J. 1985. Citados en 

IN1.1g94\ 

Tithonia tubaefonnis Acahual Para el piquete de las Local. 
So maceran varias hojas y se 

horrniaas roias. ar lican sobre el oiauete 
La flor contiene un aceite escencila en el 

que se han identificada los sesquiterpenos 
cadaleno, trihidro-cadaleno 4-metoxi-iso-

cadapeno, calacoreno y epoxido de 
cariófileno. 

Ademas se han aislado los flavonoides. 

Para los golpes internos se hace 
astragalin, cariatin, etenmetilico, 

éterdimetilico de eriodictol. lutelin, 

Para los golpes, internos. 
una infusión y se toma. para las tetrametil y el tetrametil·eter. alfa· 

Heteroteca inuloides heridas se lava esta con la 
Arnica externos y lavar heridas. Oral, Local infusión y para los golpes externos 

arabinósido, beta·glocorónido y beta· 

Calidad caliente glucorónido-dimelil-éster de quercetin, iso· 
se coloca el cocimiento como quercetin, rutin y trifolio; los componentes 

cataplasma en la parte afectada. fenilicos acidos cafeico, clorogenico y 
protocatéquico (Bohlman F, 1976; Jerga C 
1987; 1990; Reyes A. 1886; Willuhn 1976. 

1987. Citados en INI, 1g94¡ 
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Nombre científico Nombres 
Padec/mlentó. Vía Forma de uso Fitoqufmfca comunes 

Boraginaceae 
Para el paludismo o Se baña al enfermo en el 

Cordia currassavica Barredor calentura que no se quiere Baños cocimiento de esta planta. 
quitar. 

Se macera la inflorecencia y se De la planta completa se ha aislado los 
aplica sobre la picadura del alcaloides de pirrilizidina coromandalina. su 

alacrán. N-óxido; cirassanecina, curassavina. su N-
óxido;heliocoromandalina, helio 

Heliotropum Hierba del Contra la picadura de curassavicina, heliocurassavina. 
angiospermun alacrán alacrán. Local. heliocurassavinina. heliotrina. su N-óxido; 

heliovicina, heliovinina, lasiocarpina, 
lindelofidina, retronecina, rivularina, su N· 

óxido, supinidina y traquelantimina, la 
lactona tetrahidro-6-eneicosil-piran-2-ona y 

el esterol betasitosteroU !NI, 1994\ 
Brassicaceae 

Se realiza en fusión de toda la Posee los polipéptidos componentes de las 

Lepidum virginicum Lentejilla. 
Diarrea de los niños Oral 

planta, se loma como té. grandes subunidades de Ribulosa-1, 
Milchichi 5-Bifosfato, carboxilasa/oxigenasa(INI, 

1994\ 
En lavados combinada con mirto y Las flores contienen los compuestos 

achicoria fenilicos glucós1dicos de 1 feruloil y 

Para la alferecia en los 
cumaroil, acidos cafeico, para-cumarico, 

ferUlico e máptico: los flavonoides 
Methiota incanta Alhella niños (Calenturas muy Baños dihidrocamferol, su glucósido. naringenin y 

fuertes que no se quieren su glucósido y el glucos1do de pelargonidin 
quitar) y los esteroles est1gmasterol y beta· 

sitoslerol. (Birkofer, 1961. Citado en INI. 
1994) 

Bromelliaceae 
Se utiliza la planta completa, en 

Tittansia recuivata Paslle Para la "cruda". Oral infusión combinada con la cascara 
del guaje , epazote y unos 

chilaauiles bien oicosos. 
Bursearaceae 

Para las pústulas. 
Se pone la lagrima directamente 

Bursera aptera. Copalaque 
Calidad caliente. 

Local en las pústulas. 

811rsera sc:lentenda/ii Copalillo Para la heridas que no Local 
Se aphca directamente el látex en 

auieren cerrar. las heridas 

so 
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Nombre clentfflco Nombres 
Padecimiento. "; ·' 

... 
comunes VTa· - Fán;ia da úso : .. F/toqulmlca 

cactaceae 

Mammillaria carnea Biznaga Para las cortadas y Local Se aplica el látex. directamente en 
heridas. la herida oara oue cierre esta. 

Nopal de Para los riñones e 
Se consume el fruto fresco. 

Opuntia ficus-indica 
huerta intestino. Oral 

Se corta en trozos. que se dejan 
remojando una noche para 

Pachycereus Organoo Para la insolación Oral lavarse con el agua, el pelo. Para 
mar¡¡inatus Malinche (animales) los animales se dejan remojando 

en trozos una noche y se da a 
beber el aaua. 

Se consume el fruto inmaduro en 

Neobuxbania tetezo Tetechos Para las quemadas. Local vinagre. y se come el /ruto maduro 
y seco. directamente. Se Aplica 

directamente en la oarte afectada. 
Caesalpinaceae 

Usytoma divaricata Pa;~~iani;; 1 < Para los piquetes de 
Se hace la infusión de la corteza 

Local para lavar la zona en que se 
¡ .. ···' /· ;, .· ·: alacrán. encuentre et oiauete . 

- :•.: Se toma en infusión 5 flores de En su resina presenta gran contenido de 

Cerr:idium preacox Manteco'o 
- :.,: esta combinada, con flores de nitrogenado en taninos, también tiene 

Palo verde 
·.•Para e1 lloior íte oidos. Oral sabila. una flor de Cuajilote y un glicina, ácido galacturónico y xilasa, 

cojayo de izote. (Anderson, 1990; De Pinto. 1993, 1994. 
Citados en INI, 19941 

En las hojas se han aislado los flavonoides 
orientin, iso-orientin, saponaretin y vitexin 
y los écidos alfa-oxo-glutérico. glioxélico. 

oxaloacético ( estos útimos también 
presentes en flores y frutos ). El fruto 
contiene ácido acético. citrico. málico, 

succico y lartárico. En la semilla se han 

Para la inflamación de Se toma en infusión combinado 
detectado pectina y un aceite fijo en el que 

Tamarindus indicus Tamarido Oral esta presentes ácidas grasos comunes en 
hígado. con lengua de vaca. otros aceites comestibles. (Anasuya A. 

1990;Badumi RC. 1969; Bhatiav K. 1966; 
Haq Q.N. 1973; Karawya M.S. 1980; 

Mukerjee D. 1974; Pitre P.M. 1977. Citados 
en INI, 1994). 
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Nombre c/6ntffico Nombres. 
Padeclmferilo. 

.. ..· 
iiJ'rjpadeuso-· comunes V/a Fitoqufmfca 

Commelinaceae 

Para golpes muy fuertes y En infusión en lavados locales en De las hojas se han extraido los 
Tradescantia pendula 

Pollo en testiC1Jlos. Local las partes afectadas. combinada flavonoides zebrinin y el compuesto 

Calidad fria con parielaria y cabezona. monodecafeilado (ldaka E, 1g87. Citado en 
INl.1994) 

Commelina sp. Aliento de 
niño 

Convovulaceae 

tpomea atborescens Cozahuate Para limpiar heridas. Local En infusión con sal para limpiar 
las heridas. 

Crassulaceae 
Se utilizan las hojas, Se reporta la presencia de un azúcar de 7 

Lagrima de presionandolas para que suelten carbones conocida como sedoheptulosa y 
Sedum dedroideum Maria Para limpiar tos ojos, Oftalmica su jugo que se coloca se a aislado el derivado anhidro de la 

Kandachans aclarar la vista. directamente en el ojo. seudoheptosa. dos ésteres de un alcohol 
a alifatico y el esterol beta·sitosterol 

(Castañeda J. 1985. Citado en INI, 19941 

Siempre viva 
Se asan las hojas y se colocan el 

Echeveria gibinora Para las paperas Local C1Jello para desinflamar las 
orejona paoeras. 

Se utiliza el jugo de las hojas, se 
parte las hojas y se colocan 
directamente en el fuego. 

Sedum allantoides Lengua de Para los fuegos labiales. Local 
conejo 

Euforblaceae 

Jatropha dioica Sangre de Para las encias flojas y Oral Se utiliza el látex directamente, 
Qrado dolor de muelas sobre las enclas. 

Hierba del 
Se realiza una infusión a la que 

Acalypha hederacea Para la garganta Oral se le agregan unas gotas de limón 
pastor v se hacen oaroaras 

Se aplica directamente golpeando 

Cnidosco/us Medicinal para dolores con la hoja. 

tehuancanensis 
Mala mujer reumaticos. Local 

(Calidad fria) 

.·----.·---........ -.... ._, -~ ..... -. 
~..., .......... . 
. :.. ~:: :. , ;)) : .. ~ \) ~.\ 
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Nomlira"clenlfflco "!'órr¡liru. Paiiicimlentd); · 
. ·.,,·~ . ' ....... 

comunes ':.Vlil Foiiri1i"ite uso 

Para la calentura se asan las 
hojas con manteca de cedo y se 
aplican en los pies y el estomago 

Ricinus communis Medicinal para bajar la Local y para el estreñimiento se toma el 
Ricino calentura, para el 

estriñimiento oral. aceite pero en poca cantidad por 

Calidad fresca o fria que puede se tóxico. 

Pedilantus cynbiferos Za patito Para quitar las espinas Local Se aplica el látex en la parte en 
donde se encuentren tas esoinas. 

Crolon cilialo- SanNicolas Con un manojo, se hace una 

glanduloso o Solimán Insecticida. infusión, se esparce sobre los 
insectos directamente. 

Geraneaceae 

Se machacan las hojas y se 
colocan como emplasto en la zona 

Pelargonium hortorom Geranio Para los golpes Local 
afectada. 

Hldrophyltaceae 

Wigandia urens Tabaco Para bajar la calentura Local 
Se aplica et emplasto, combinado 

con alcohol. en la frente. 
Lamlacea 

Se toma una infusión por la 
maftanas en ayunas. 

Marrubio de Para adelgazar y para 

Manrrobio vulgare monte producir apetito. Oral Kathuchjeek Calidad: Cordial o 
unia. templada. 

'··· kb •' "crw· tú " ~!-}u· 

Apéndice3 

Fitoqulm/ca 

El aceite esta compuesto de glicéridos del 
ácido ricinoleico o problablemente de tos 

ácidos ricinóloicos e isorricinóloico, ricinico. 
margaritinico. eleodinico. Carbohidratos 
(maltosa). aminoácidos libres. (glicina, 

leucina. triptofano, valina y fenilatanina). 
(López, 1988) 

Se han dectectado los flavonoides 
apigenina y vanos ésteres glicósidos y 
cumarin·glicosiol crisoeriol, lutoelin y 

derivados lactato-glicosidicos. vicentin 2 y 
Vitexina; además de otros flavonoides 

como cosmosin e irsoquercetina: 
diterpenos, marrubio, premarrubin. 

marrub1ol. peregnnol. tnterpenos como 
betasitosterol y ácido ursolicocompuestos 

fenólicos tales como iicido cafeimco v 

'" 1'"1.\ 
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galico y los alcaloides estaquidrina. 
(Nawar, 1989. Citado en tNI. 1994) 

Nombre clenllllco Nombres . Padeclnil~nto. V/a · Fcirma de uso Fitoqulmlca comunes 
En limpias, ccmbinada ccn ruda. Contiene en el aceite escencial mono y 

mirto y pirúl. Se toma oralmente la sesquiterpenos. derivados de fenilpropano 
infusión para la diarrea y ácidos organices sencillos. Alrrededor de 

Ocimun basi/icum Albahacar Para el aire. y diarrea. Limpia 
27 monoterpenos en el aceite entre los que 

Calidad:Caliente o ccrdial. destacan et linalol, el 1,8 cineot y el eitral, 
citronelol, geranio!. alfa·lerpineol, acetato 

de bornea! y el alfapineno. entre 'otros. (INI. 
1994) 

Se toma la infusión de las plantas. Contiene los monoterpenoides volatiles 

Menthasp. Hierba 
Para el dolor de estomago. Oral 

mentolados monociclicos: mentol y 
buena neisomentol. (Kawabe. 1993. Citado en INI. 

1994) 

Salviasp. 
En limpias, combinada ccn ruda y 

Mirto Para et aire. Limpia albahacar. 

Laura cea e 

Se hace una infusión con varias En las hojas se han detectado los 

Peisea americana Aguacate Para parasttos intestinales. Oral 
hojas y se toma en ayunas. flavonoides catequin, epicateqin. cianidin. 

(Calidad: Cafienta o fresca) procianidin A-1, A-2. B-2, B-3, B-4, B·5. C-
1, D-1. D·2, E v G vOuecetin.! INI, 1994) 

Loranthaceae 

Phoradendrum Para tas enfenncdades 
Se toma la infusión de la plantas 

califomicum Solo barón 
frias (Tates cerno la gripal 

Oral ccrtada de mezquite o pirúl para 
oue funciones. 

Malpigiaceae 
Se toma en infusión de toda la 

planta, hasta que desaparezcan 
los síntomas. 

Buchosia bicellata Nanche, Disenteria Oral Ntanache. 
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Nombre c/entffico Nombres Padeclmleriiii.•; · comunes ·wa i=otrii& de uso Fltoqulmlca 
Malvaceae 

La semilla posee los carotenos 
auroxantina. alfa y beta-carteno, 

flavoxantina. gosiverdirin. lutein-iso-lutein. 
neocromo. neoxat1na, fitoeno y violaxantin. 
los trilerpenos alfa-amirina cicloartenol y 

24-metiolene-cictoartanol; los 
sesquiterpenos gosipurin: el esterol 

daucosterol: los compuestos fenilicos ilcido 
para-hidroxrbenzóico, orto y para-
cumárico; ferúlico y vainillico y los 
flavonoides. gosipetin, gosipitrin, 

Gossypum hirsutum Algodón Para limpiar las heridas Local 
Se ocupa la fibra, que sale de los leucofinidin, en los brotes se encuentran 
frutos. alfa-bergamoteno. belabisabolol, 

cariofileno. coapeno. fameseno. farnesol. 
dealtaguaieno, alfa-humuleno, y gama-

muroleno, los monoterpenos delta cadieno. 
alfa.fencheno. 1-para-mentén-9-al. mirtenat 

y mirtenol. los componentes fenilico 
acetonfenona. benzaldehido. para· 

tlualdehido y met1l-tohl·celona y el alcaloide 
indol. (Vuk-Parlovic et al. 1990; 

Gottsberger et al. 1989 Citados en IN!, 
1994) 

En las semillas se han encontrado ácidos 

Para la fiebre se toma la infusión grasos comunes en oleginosas 

Para bajar la fiebres y para Oral, de 1 o 2 tallos completos y esta comestibles. ademas de los ácidos 
Malva patviflora Malva malvillico, esteciclico y vemóhco y los lavar heridas. Lavado. misma infusión shve para lavar 

epoxiilcidos de los acidos eleico y heridas. 
estearico(INI. 1994). 

Mimosa cea e 

Se utiliza la cascara en infusión 
Leucaena esculenta Huaje Para la "cruda" Oral combinada con pastle y epazote 

con unos chilaquiles bien picoso. 

,,.,.._ ... ....-: -
,. 
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Nombra científico Nombres 
Padecimiento. .,,,~ Forma de uso Fitoqulmlca comunes 

Las hoias de A. famesiana se han 
detectado los esteroles colesterol, 

estigmasterol y beta-sitosterol. el alcaloide 
isoquihmco, tiramina y el flovonoide 

camferol De las flores se Hanna aislado 
los componentes fenilicos anizaldeh1do. 

alcohol y aldehído benzoico. para-cresol. el 

Se toma un pedazo de carbón , 
éster metílico del acido salicilico y el 

Acacia famesiana Huizache Para las heridas Local se macera y se aplica eugenol. En el fruto se Hanna encontrado 

diredamente en las heridad. los flavonoides glucósidos y galo1I-
glucósido camferol. en la semilla los 

aminoacidos raros ácido dienkilico. su 
acetil-glutamil y acetil-sulfóxido. écido 

pipecólico y sus derivados 4-
hidroxilado.(Adhiwal C.K. 1982: Camp B.J 
1996; El-Negoumysi 1950; París RA 1953; 

Senevirantne A.S .. Foowdes L. 1968 
Citados en INI, 1g94¡ 

Myrtaceae 

Posee acido ascórbico y beta-cartenos en 
el fruto, ésteres etilicos, écido caboxilicos. 

Psidium guajava Se toma la infusión de las hojas 
2 terpenos 5 sesquiterpenos y niceno en el 

Guayaba Para la diarrea Oral fruto. Elagitaninas. polifenoles 
para el dolor y ta diarrea. iscstrictinina, 2-3-hexahidrofenilglucosa y 

3,5-hexahidroxidifenoilglucosa en las hojas. 
1 flozova. et. col. 1994. Cilado en INI. 1g94¡ 

Nyctaginaceae 

Se hierve una rama completa en De las ramas se han aislado los 
Para el tratamiento de 112 litro de agua y se lavan tos triterpenos ácidos oleanólicos y ursólico, 

Mirabifis jalapa Maravilla heridas e hinchazon de tos Lavados pies o las heridas con et agua los esteroles bras1casterol, est1gmasterol y 
pies tibia. betasitosterol y el flavonoide quercetin 

(Flores. 1987 Citado en INI. 1994) 

Bugambillea 
spectabi/is Buganvillia En infusión, combinada con Se han aislado citoc1ninas en las flores. 

morada Para la tos. Oral Gardenia y gordolobo. acidos grasoso(C20 C26) fosfatilcerina en 
Katsjoxhuan los tejidos. (López. 1988) 
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Nombre clentfflco Nombres Padecfml en to:: '.: ;' vrafr -: .. Fomtl ~de uso Rtoqufm/ca " comunes ' .... ,. f>- .,,._ 

Papaveraceae 

Las semillas presentan un contenido de 
dihidrosanguinaria y dihidroqullenlrina. con 

Para contrarestar los 
mayores componentes alcaloides; las 

Argemone mexicana Chicalote ataques epiléticos. Oral 
Se toma la planta se hierve en semillas también presentan sólidos, los 

medio liro de agua y se toma tibio. cuales separaros contienen aceites de ¡¡. 
(Catidad:Fresca) oxo-oc-tacosanóicos ácidos y ii-oxo-

triacontanóico acidos (Fletcher. Takken, 
1993: Sahu. 1994. l 

Phytolacaceae 

Del fruto se han islado los alcaloides del 
indol bentanina y el isa-compuesto, los 

componenles heterociclicos de nitrogeno 
no-alcaloideos humilixantina y rivianina; y 

Se macera la planta y se aplica 
el caotenoide beta-caroteno. Se ha 

Rivinia humilis Yerba de la Para heridas y para la Local directamente como emplasto en la 
detectado ta presencia de fenoles. 

vlbora hinchazón de los pies. parte afectada. 
esteroles y/o terpenos. (lnperato F. 1975; 

(Calidad: Fresca) López LF.E. 1982; Medina J.E 1977; 
Piatelli M. 1964; Strack D. 1987. Citados en 

INI. 1994) 

Poaceae 
Para dolores ligeros del De las partes aéreas de la planta conliene 

estomago. una aceite esencial en el que se han 
identificado los monoterpenos alcanfor. 
borneol. camfeno. cinealictral. citroneal, 
cilronelol, fenchona. geranial. genariol-
6metil-hep-5-en-ona. limoneno. linalol, 

Cynopogon citratus Té limón Medicinal para el Oral 
mentol. mentona. mirceno, neral. acetato 

estomago. de nerol, nerol. ocimeno, a1fa-pineno. 
terpineol. terpinoleno y los sesqu1terpenos 

alfa-oxobisabolona, beta·cad1neno y 
humoleno. De las hojas se han detectado 

el beta-sitosterol y los triterpenos 
combogenot . cimbopogona y 

cimboooQonol(INl. 19941 

Arundo donax Carrizo 
Para desparasitar el Oral 

ganado 

~- .... --- ---
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Nombre clentlffco Nombres 
.. .. -;. 

i=iidíia dtiúso .. Padecimiento. vtá Rtoqulmlca comunes ·' 
~ .... 

Polemoniaceae 
Espinosilla Se hierve la planta completa y se 

Loeselia caerulea Katsjo Para el riñón. Oral roma como agua de tiempo. 
morado 

Polygonaceae 
Se ha detectado la presencia de 

componentes quinideos en toda la planta; 
acido crisofonico, emodin y fisción, se ha 

Lengua de encontrado en todos los organos de la 
Rumex ctispum Oral planta, así como 1-8-dihidroxi-3metil-3 vaca antrona y reocrisin en la raíz. (Bames C y 

cols. 1975; Belkin y Ftzgeral D, 1952; 
Oorhberger K. y H. 1982; Downing H. y col. 

1968. Citados en INI, 1994\ 
Portulacaceae : .· 

Se come en las mananas hervida De la planta completa se han aislado los 
yen aY1Jna. componentes heteroc"dicos de nitrogeno, 

no alcaloideos, oleracin 1 y 11, también 
presentes en el tallo; los acidos orgánicos. 
malicos y oxálico y el compuesto fenihco 
acido ferúlico, también presentes en el 

Portulaca o/eracea Verdolaga Para los nervios Oral tallo. En las ramas se han identificado el 
alcaloide nor-epinefrina y los diterpenos 

juwenales A y B. Las semillas contienen un 
aceite fijo en el que se encuentran ácidos 

grasos comunes en olros aceiles 
comestibles. ademas de los ácidos 

behénico v fórbico (INI. 1994) 
Pñmulaceae 

De la planta completa se han aislado los 
triterpenos beta-aminna. anagal119enina. 

anagalhgenona. anagalhs arvens1s. 
saponina 2. anagallosidos A.B.C. arvenin l. 
ll, 111. IV y cucurbitacina B. D. E. J, L y R; 

Anagallis arvensis Hierba del Para el espanto Oral 
Se realiza una infusión de la los esteroles estimasterol y beta-sitosterol 

espanto planta para quttar el espanto y el flavonoide rutin (INI. 1994). 
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Nombre c/enUflco Nombres Pidec1'¡,{1énto. • 
.. 

Vla Poniia da'uso· · · Fltoqulm/ca comunes ... 
Chenopodiaceae 

En infusión para el dolor de Las Partes aéreas contienen un aceite 
estomago. esencial rico en ascaridol. peroxido 

monoterpenico que puede encontrarse en 

Teloxys ambrosoides Epazote 
Para el dolor de estomago. 

Oral 
proporción de 45% y hasta de 75% en el 

(Calidad: Caliente o frie) aceite esencial. En la raiz se indica la 
presencia de las saponinas, 

quenopodiósidos A y B y heterósidos 
triteroenicosllNI, 1994l. 

Chenopodium merale Chahuaquelit Oral e 
Rhamnaceae 

Zyzypus amole Cholulode Para el pelo saponifera, 
Se secan los frutos. y se remojan 

Banas para sacar la jabonadura, y se 
monte para hacer jabonadura. utiliza como shamooo. 

Rosaceae 
Untada, con el unto de 

Rosa gallica Rosa de Oara la inflamación del Local 
puerco(grasa de la parte lateral 

Castilla vientre de las mujeres del cerdo). las hojas sancochadas 
con tomates de cascara v llana. 

Rutaceae 
En limpias, se utiliza una rama, Las partes aéreas de la planta contienen 

combinada con albahacar. mirto y un aceite esencial cuyo componente 
pirul. Se toma la infusión de 1 o 2 principal es la metil·nonil·cetona, otros 

tallos. alcanos del aceite son metil·heptil-cetona. 
luparona, nonan-2-ona en muy pequeñas 

cantidades; además de los terpenoides alfa 
y beta-pineo, alfa tuyeno. camfeno. 

mierceno, p-cimeno, gamma terpineno. 

Para el susto. Para la mala 
alcanfor, elemol y beta eudesmol y la 

Rula chalapensis Ruda digestión. 
Limpia y cumarina chalapensisi. De la raiz y de las 

oral partes aéreas de la planta se han 
(Calidad: Caliente) encontrado la presencia de las cumannas 

bergatenochalepsin, chalepin: acetato de 
calepin y cumarina. hehetin, imperatorio, 

isopimpinelin rutamarin (INI, 1994). 
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Nombre científico Nombres ~ 

. Fof7!lldeuiso comunes Padecimiento. Vli F/toqulmica 

Se toma la infución de las flores El aceite esta constituido pnncipalmente 
por monoterpenos. dos denvados del 

bornanol, camfeno, carveo, cimeno, cineol, 
citronelol. drmetil-estireno faladreno. 

geraniol. limoneno. neral, alfa- y beta-
pmeo, pino carveo/, iso·p1pentol, piperitona, 

Cdros aurantifolia Para los nervios 
sabineno, sabino!, terpineno, terbmeol, 

limón 
(Calidad: fria o fresca) Oral terpínoleno y verbanol, los sesquiterpenos 

berganoteno, beta·bisaboleno. alfa· 
bisabolol, alfa-card1nol. 8-cariofileno, 

farnesal y famesol y las cumarinas. un 
derivado de la cumanna la isa-

imperatorina, l1metina y oxi-h1drato 
depencedamina, felopterina, iso·pipinelina 

v nerani/.nsoralen 1/NI. 1g941. 
Sellaginaceae 

Se//aginea 
Con ta planta completa se realiza De ta planta se obtiene un aceite fijo, acido 

Doradilla Para los riñones Oral una infusión. organice y material colorante (De Escurdia 
lepidophytta . (Calidad: Caliente) L. 1889; Quasin MA 1985. Citados en INI, 

19941 
Simarubaceae 

Castel/a tortuosa Venenillo Para ta diabetes y los Oral Se utiliza la raiz o la planta 
ausanos intestinales. como/eta. 

Solanaceae 
Untada, con el unto de 

Datura inoxia Belladona o Para la inflamación de puerco(grasa de la parte lateral 

Datura stramonium Tlapa estomago de las mujeres. Local del cerdo), las hojas sancochadas 
Calidad: fria o caflente) con tomates de cascara y rosa de 

castilla. 

Se hace una infusión para limpiar 

Sofanum rostratum Diente de Para lavar heridas y el Oral, local 
la herida. Para el latido de 

perro latido de estomago. estomago se toma oralmente la 
infusión. 

Gigante Medicinal para el dolor de 
Se aplica la hoja como emplasto o Presenta los alcaloides anabasina en toda 

Nicotiana glauca Ntagigante Local chiquiadores en la sien. la planta. anatabina. nicotina, nor-nicotina, 
Kandaxanttio 

cabeza. N'-nor-anabasina. 2-3 bioirina, cotinina. 

l)(J 



Contribución al Estudio Etnobotánico de la Flora Útil de Zapotitlán de las Salinas, Puebla. Apéndke3 

ani miosmina. nicotelina. óxido de nicotina, 
acido nicotinico y 3· acetil-piridina en la 

planta completa y en la hoja la presencia 
del flovonoide rutin.(Charaux C. 1924; 

Leete 1982, 1983, Saitoh F. 1985; Keeler 
R.F. 1981. Citados en INI. 1994) 

Nombre cfentlfico Nombres 
· Padeclml~n!tJ. V/a .. Forma de _u_so, Fitoqulmlca comunes 

Para medicina se usa combinada 

Tomate de Para ta inflamación de 
con el unto de puerco(grasa de la 

Physalis philadelphica 
cascara estomago de las mujeres 

Local parte lateral del cerdo), y las hojas 
de llapa sancochadas y rosa de 

castilla. 
Se hace la infusión combianda 

Contra las heridas y Oral, 
con érnica y se lavan las heridas 

Solanum americanum Hierba mora y para tos golpes se puede tomar 
golpes. lavados como agua de tiempo. 

Solanum rostratum Diente de Como tratamiento de la Oral 
Se hierven 2 ramas completas en 

burro tosferina. 112 litro de aoua v se toma. 
Margaranthus Totomache Oral 

Se toma la infusión de 2 ramas en 
solanaceus las mañanas en avunas. 

Tumeraceae 
Las hojas contienen un aceite esencial en 
el que se ha identificado los monoterpenos 

1-8-cineol, parcimeno alfa y atta pineo. 
Además se han encontrado en las hojas el 
componente fenilico arbutin. el compuesto 
alicidico tetrafilin 8 y el alcaloide cafeina. 

este último también presente en las ramas. 

Para el dolor de estomago Se realiza una infisión y se toma 
donde se y han identificado además el 

Tumera diffusa ltamoreal Oral flavonoide gonzalistosin. el esteriode 
(Calidad: Caliente) como té. betasitosterol y los aklcanos hexacosanol, 

n-triacontano y tncosan-2-ona. 
Las hojas contienen un aceite esencial, 
resina. taninos y un principio amargo. 

(DerManderrosian A.H. 1977; Domin9uez 
X.A.1976; Fruer F.A. 1965; Martinez M, 

1946, Nascimiento S y cols. 1990; Perez R. 
v cols. 1984. Citados en INI, 1994) 

Ulmaceae 

CeWs palfida Biscolote o Para el corazón y el ardor Oral. En infisión oralmente para el 
hoja de parra de pies. lavados corazón y lavados para los pies. 
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Nombre clentfflco Nombres: Padeclmlenio. ·~.tw;~. Fodn•:d~:~só'• . Fltoqulmlca comunes -. 
Umbelliferae 

En las hojas del hinojo se han identificado 

Foeniculum vulgare Se toma la infusión de la planta los flavonoides. cinarósida. guaijaverina. 
Hinojo Para los cólicos. Oral para los cólicos camferol, además del ácido clorogenico y 

el sesquiterpeno ácido jazmórnco (INI, 
1994). 

Verbenaceae 

Para el latido de estomago se Se han identificado el triterpeno alfa-
toma la infusión de la planta. amarina y el esterol beta-sitosterol. En raiz 

Cinco Para el latido de se ha detectado el ácido triterpeno 
Lantana camara 

negritos estomago. Oral oleanóico. (Ahmud Z.F. 1972, 1972: Barva 
(Calidad: Caliente) A.K. 1969; Dominguez X.A. 1985. Citados 

en INI, 1994) 

Se toma una infusión de la planta Conliene un aceite esencial en el que se 
completa ha identificado los monoterpenos borneo!, 

camfeno, camacrol. cineol, para-cimeno, 
mierceno, alfa y beta pineo. alfa·terpineol. 

Uppia graveo/ens Oregano Para el dolor de estomago. 
alfa-tuyeno y timol; los sesqu1terpenos beta 

Oral carifileno y humuleno y el componente 
fenílico eugenol. En las ramas y la raiz se 

Hanna identificado los flavonoides 
naringenin y pinocebrin y el compuesto 

heterociclico de oxigeno,papáchenlo (INI. 
1994). 

Zygophyllaceae 
Se hierve la planta completa en 

Kallstroemia parviflora Guizapoli Para el dolor de muelas o Oral 
medio lilro de agua, se toma tres 

el dolor del riñón veces al dia y se toma como agua 
detiemoo. . . 

Cuadro. 22 Plantas medtcmales de Zapot1tlan Salmas, Puebla . 
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PLANTAS COMESTIBLES. 

. Nombre c/enUfii:o Nombres- "« 
· Foi'ma de ¡irepárac/ón Teifipií¡,tiii1d · :· 

/lOIJU/ares 
ParteUSlda Bi'omatologla 

Agavaceae 

La flor se hierve y puede 

Agave kalWiski Cachutum Flores consumirse con huevo. o a la De febrero a Abril 
"mexicana". con jitomate. 
cebolla y chile picados. 

La flor se hierve y puede 

Agave mannomta Pitzomel. Flores consumirse con huevo, o a la De febrero a Abril pichu, quiete "mexicana", con jitomate, 
cebolla v chile picados. 

Caca ya La flor se hierve y puede 

Agave paecokii (maguey del Flores 
consumirse con huevo, o a la De febrero a Abril 

lxtle) "mexicana", con jitomate, 
cebolla v chile Picados. 

La flor se hierve y puede 
•' '· 

Ágave ~ersch~ffe/l/i Maguey Flores consumirse con huevo, o a la De febrero a Abril . 
···:-· ,, papo lome "mexicana", conjitomate, -,:;>~::~ .. 

.. « :;.;\:,-,: cebolla y chile picados. 

,:, La flor se hierve y puede \'.':5 ... ,. 
Agavesp) Maguey 

Flores 
consumirse con huevo, o a la Julio 

',~ '· '.' ·,":.,,· \·~ · .:runecho "mexicana", con jilomate, 
. cebolla v chile picados . 

· ~gave si~~¡~< 
.. La flor se hierve y puede 

Pelo de angel Flores 
consumirse con huevo. o a la De febrero a Abril 

"mexicana", con jitomate, 
cebolla v chile oicados. 

Amarantaceae 
Por cada 100 grs. contiene: 
Fibra cruda(gr). 1.6. 
proteinas(gr).8.Grasa(gr)1.0 

Se hierve las hojas con los De Junio a Septiembre. 
Carbohidratos(gr) 10.6, Calcio(mg) 250.5 

Amarantus hybridus Que lite Hojas y tallos peciolos en agua con sal de 1 O a durante la temporada de 
Hierro(mg) 7.0, Tiamina(mg) 0.05 

tiernos 15 min. y se consumen como Riboflavina(mg) 0.17.Niacina(mg)0.87 
acompañante del plato principal 

lluvias. Ac.Ascórbico(mg) 30.2. 
(Hernandez.1977; Souza-Novelo. 1950 y 
Bye, 1976, Citados en Vazquez. 1986) 
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Nombre c/enllflco Nombres·. 
~tiooulares 

Anacardiaceae 

Cyrtocarpa procera Chupandia 

Mangilera indica Mango 

Spandias monbin Ciruela 
Annonaceae 

Annana cherimalla Chirimoya 
Apocynaceae 

Vallesia glabra Chinto borrego 
.. 

Asteracea 

porophyllun 
Tetepichas tagelaides 

Bignonaceae 

Parmentiera edulis Cuajilote 
Bombacaceae 

Ceiba pa1Viflora Pochote 

TESIS CON 
FALU\ nR (Y~:i'9m .... _____ . .... .~\ .. \j 

P~r.teu;¡¡¡j :'.~:>Foriíia d,ipffPinic/6~ ; .· Témpofiffdad 

Fruto El fruto se consume en fresco. Octubre 

Fruto Se consume crudo el fruto. 

Fruto En crudo . 
Fruto Fruto fresco. 

F1uto 
Se consumen los frutos en 

fresco como golosinas . 

Hojas y tallos Se consume en fresco como Junio 
liemos verdura 

Fruto Se consume el fruto en fresco Abril-julio 

Fruto y 
semillas 

Semilla Febrero 

Apéndice3 

.. 
11' .• 

.. 
Bromatolog/a 

Por cada 100 grs. contiene: 
Fibra cruda(gr). 1.0, Proteinas(gr) 1.0 
Grasa(gr)0.2.Carbohidratos(gr) 13.6 
Calcio(mg) 23 5, Hierro(mg) 1.9 
Tiamina(mg) 0.06. R1boflavina(mg) 0.1 
Niacina(mg)0.6, Ac.Ascórbico(mg) 55.6 
Retinol(mcqEq) 208. (Hernández, 1977; 
Souza·Novelo. 1950 y Bye, 1976, Citados en 
Vázouez. 1986> 

Por cada 100 grs. contiene: 
Fibra cruda(gr). 1.0. Proteinas(gr) 1.8 
Grasa(gr) 0.3, Carbohidratos(gr) 2.5 
Calcio(m9) 316.0. Hierro(mg) 
2.4Tiamina(mg) 0.06. R1boflavina(mg) 0.2 
Niacina(mg) 0.3Ac.Ascórbico(mg) 18.8 
(Hernández,1977: Souza·Novelo. 1950 y 
Bve, 1976, Citados en Vázouez. 19861 

1¡4 
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.. Nombré clentlflco 
Nombres .. ¡:>arla usa~.ª ··i Forma_ !i~p~~~raclón; · ::. · ,;:f~n}$odiliiiari Bromato/ogla oooulaiiis: 

Cactaceae 

Ferocactus latispinus Biznaga de 
Se hace dulce con la parte 

Tallo carnosa del tallo para la fiesta Todo el año var.spiralis dulce del pueblo. 
Por cada 100 grs. contiene: 
Fibra cruda(gr). 1.2. Proteinas(gr) 1.2 
Grasa(gr)19.0, Carbohidratos(gr) 8.3 
Calcio(mg) 7.5, Hierro(mg) 1.3 
Zinc(mg) 0.2, Sodio(mg) 52.0 

Hy/ocereus undatus Pita ya Fruto Se consume el fruto crudo. Julio-agosto Potasio(mg)272.6. Magnesio(mgj 36.6 
Tiamina(mg), RiboHavina(mg) 

Se consume el fruto crudo. o se 

Myrtillocactus seca para preparar licor de 

geometrizans Garambuyo Fruto garambuyo con alcohol o Mayo-Agosto 
mezcal. ose preparan 

conaeladas con el fruto. 
Botones, Los botones, y las flores se 

Neubouxbania lelezo Tetechos florares, hacen en conserva con vinagre 
flores. fruto, y las semillas se muelen para 
v semillas preparar pipian. 

Los frutos se consumen crudos 

Nopal de Fruto y tallo 
y tallos o cladodios se pican y se Abril-Tallo liemos 

Opuntia ficus-indica hierven con sal, cebolla, ajo y se 
huerta tiemos pueden agregar a algún guisado 

Agosto fruto. 

o hacerse con huevo. 

Los frutos se consumen crudos 

Nopal de tuna y tallos o cladodios se pican y se Abril-Tallo liemos ·opuntiasp. 
blanca 

Fruto y Tallo hierven con sal, cebolla, ajo y se Agosto fruto. 
pueden agregar a algún guisado 

o hacerse con huevo. 

Los frutos se consumen crudos 

Nopal de 
y tallos o cladodios se agregan a Abril-Tallo tiernos 

Opuntia depressa Fruto y Tallo una fogata. y se abren por la 
monte mitad y se comen, 

Agosto fruto. 

acompañados por salsa. 
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Nombre clentlflco Nombres Parte Usada Fórma de prepaniclón : Temporal/dad· Bromato/ogla 
populares 

Los frutos se consumen crudos 
y tallos o cladodios se pican y se Abnl-Tallo tiernos 

Opuntia pilifera Tapa Culito Fruto y tallo hierven con sal, cebolla, ajo y se Agosto fruto. pueden agregar a algún guisado 
o hacerse con huevo. 

Los frutos se consumen crudos 

Nopal de tuna 
y tallos o ciadodios se pican y se Abril-Tallo tiernos 

Opuntia straptecantha 
roja 

Fruto y tallo hierven con sal. cebolla, ajo y se Agosto fruto. 
pueden agregar a algún guisado 

o hacerse con huevo. 

Pachycereus Calehual 
(madera del Fruto El fruto se consume crudo ho/lianus Baboso\ 

Pennicereus viperinus Viborita Fruto El !rulo de consume en fresco. 
Stenocereus Pita ya Fruto El fruto se consume crudo. Mayo _' .'> 

oruinosus 
Stenocereus stellatus XoconosUe Fruto El fruto se consume en fresco Agosto .· 

El fruto se consume en fresco o 
Escontria chioUlla Jiotillo Fruto se prepera agua fresca con 

estos. 
Caesalplnaceae 

Por cada 100 grs. contiene: 
Fibra cruda(gr). 5.3. Proteinas(gr) 6.9 
Grasa(gr)0.8, Carbohidratos(gr) 64.5 
Calcio(mg) 139.0, Hierro(mg) 4.6 

Se usa para hacer agua de 
Tiamina(mg) 1.40. Riboflavina(mg) 0.16 

Tamarindus indica Tamarido Arilo Todo el año. Niacina(mg)3.1, Ac.Ascórbico(mg) 7.8 
sabor. Relinol(mC<!Eq) 10. (Hernández,1977; 

. Souza-Novelo. 1950 y Bye. 1976. Citados en 
Vázquez. 1986) 

Carlcaceae 

Carica papaya Papaya Fruto El fruto se consume en fresco. MayCH!iciembre. 

Cucurbitaceae 

Apodantera aspera Meloncillo Semillas Se secan las semillas 

Solo hay cuando se llega 
Citrullus tunatus Sandia Fruto Se consume en fresco. a sembrar en algunas 

llanos. 



Contribución al Estudio Etnobotánico de la Flora Útil de Zapotitlán de las Salinas, Puebla. Apéndicd 

Nombre científico Nombres Parte Usada Fol77!1 iie prepamct6n·· · • :Tení~pl'8~dad Bromato/ogla ióoaM1iéS " 
Solo hay cuando se llega 

Cucumis mela Melón Fruto Se consume en fresco. a sembrar en algunas 
llanos. 

Cucurbi/a ficifalia Chilacayote Fruto 

Calabaza Fruto y Se consume en dulce y las 
Cucurbita moschata semillas se secan y se asan con tamalayota semillas sal cara comerlas 

Calabaza de Se agrega ta calabaza picada al 
Cucúrbita pepo 

Castilla lruto caldo (Tezmole) de res y otros 
ouisados. 

Sechium edule Chayote Fruto 
Se hierve en agua y se frie con 

Junio-agosto . huevo. . 
Euphorblaceae . 

Cnidoscotus 
Mala mujer Semillas ·::: • . ·/ ~'(;· .. ·.···< tehucanensis 

I:; Fabaceae 
' '.·::·. •'":·::: "·'···· .. 

Phaseu/us vulgaris Frijol de 
Semillas Se usa para hacer salsas Todoelafto. 

'·.· " enrredadera 
Phaseulus vulgaris Frijol de mata Semillas Se usa para hacer salsas Todo el ano. ... 

Vicia faba Haba Semillas 
Lauraceae 

Por cada 100 grs. contiene: 
Fibra auda(gr). O.O, Proteinas(gr) 1.3 
Grasa(gr)19.0, Carbohidratos(gr) 7.6 
Calcio(mg) 20.0. Hierro(mg) 1.3 

Se consume en Irasco el fruto, namina(mg) 0.13, Ribonavina(mg) 1.05 
Niacina(mg)1.4, Ac.Ascórbico(mg) 23.5 Persea americana Aguacate Fruto como acompanante de ollas Abri~mayo Retinol(mcqEq) 20, (Hemández.1977: 

comidas. Souza-Novelo. 1950 y Bye. 1976. Citados en 
Vazquez. 1986) 

Malplghlaceae 

Buchasia biocellata Nanche Fruto Se consume el fruto en fresco Julio a noviembre 
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Contribución al Estudio Etnobotánico de la Flora Útil de Zapotitlán de las Salinas, Puebla. Apéndice3 

Nombre cíentfflco Nombres Parte Usada - , F,orrñ_i di P,~irlclón Tempol'atldad Bromatologla oopularos 
Por cada 100 grs. contiene: 
Fibra cruda(gr). 2.1, Proteinas(gr) 1 2 
Grasa(gr)1.3, Carbohidratos(gr) 11.4 
Calcio(mg) 29.5. Hierro(mg) 17 

Byrsonima crassifolia Nispero Fruto Se consume el fruto en fresco Tiamina(m9) 0.03, Riboflavina(mg) 0.03 
Niacina(m9)0.4, Ac Ascórbico(mg) 71 4 
Retinol(mcqEq) 4. (Hemandez.1977: Souza· 
Novelo, 1950 y Bye, 1976, Citados en 
Vázquez, 1986) 

Malvaceae 

Hojas y tallos 
Se consumen las hojas y los Aparece en la época en 

Anoda cristata Alache tallos tiernos hervidos en agua que se barbechan los 
liemos con sal v cebolla. llanos oara la siembra_ 

Hojas y tallos 
Se consumen las hojas y los 

Malva palViflora Malva tallos tiernos hervidos en agua 
tiernos con sal v cebolla. 

Martynaceae 

Probosidea /ousiana Torito Semillas 
Se comen las semillas 

directamente. 
Mlmosaceae 

Acada scaUensis Chondata Fruto Fruto Marzo-abril. 

Por cada 100 grs_ contiene: : 

Se comen las semillas 
Proteinas(gr) 26.4. Calcio(mg) 322.0 
Hierro(mg) 15.0, Tiamina(mg) 2.25 

Leucaena escu/enta Huaje Semillas 
directamente, y son Septiembre·Agosto Riboflavina(mg) 1.44, Niacina(mg)0.21 

compañantes Ac.Ascórbico(mg) 4.0. Retinol(mcqEq) 
del plato principal. 31.3. (Hernandez.1977; Souza·Novelo. 1950 

y Bve. 1976. Citados en VázQuez. 1986) 
Por cada 100 grs contiene: 
Fibra cruda(gr). 2.8. Proteinas(gr) 9.3 
Grasa(gr)0.7, Carbohidratos(gr) 14.7 

Se comen las semillas 
Calcio(mg) 110.0, Hierro(mg) 4.3 
Tiamina(m9) 0.7. Riboflavina(mg) 0.7 

Leucaena 
Hueje blanco Semillas 

directamente. y son Niacina(mg)1-7. Ac.Ascórbico(mg) 42.0 
teueocephala acompañantes del plato Retinol(mcqEq) 39 0.(Hernandez.1977; 

principal. Souza-Novelo. 1950 y Bye, 1976. Citados en 
Vázquez. 1986) 



Contribución al Estudio Etnobotánico de la Flora Útil de Zapo!i!lán de las Salinas, Puebla. Apéndice3 

Nombre científico NollJbres. F?arte Usada -'i:orirJa de prepaia'i16n<-''. ·• . <iemp_oramiail~ · ·'·· · árcimatologfa 
DODU/ares 

Moraceae 

Ficus carica Higo Fruto Se consume el fruto en fresco 
Musoceae ' 

Por cada 100 grs. contiene: 
Fibra cruda(gr). 1.6. Proteinas(gr) 1.9 
Grasa(gr)0.3, Carbohidratos(gr) 26.1 
Calcio(mg) 1 B.O, Hierro(mg) 2.9 

Musa paradisiaca Platano Fruto Se consume el fruto en fresco Tiamina(mg) 0.20, Riboflavina(mg) 0.06 
Niacina(mg)0.6, Ac.Ascórbico(mg) 11.2 
Retino! (mcqEq)63.(Hernandez, 1977; Souza· 
Novelo, 1950 y Bye, 1976, Citados en 
Vazouez. 19861 

Myrtaceae 

Por cada 100 grs. contiene: 
Fibra cruda(gr). 4.1, Proteinas(gr)1.0 
Grasa(gr)0.5, Carbohidratos(gr) 9.9 

Se consumen los frutos 
Calcio(mg) 24.0, Hierro(mg) 1.8 

Psidium guajava Guayaba Fruto directamente 
Abril Tiamina(mg) 0.03, Riboflavina(mg) 0.06 

Niacina(mg)1.4, Ac.Ascórbico(mg) 173.6 
Retinol(mcqEq) 30, (Hemandez,1977; 
Souza-Noveto, 1950 y Bye, 1976, Citados en 
VázQuez. 1986) 

Nolinaceae 

Dasylirionsp Matzitzi, 
Flores cucharilla 

Yucca periculosa Palmitos. Izote Flores 
Aracaceae 

Cocos nucifera Palmera de 
Fruto 

Se consume los frutos 
cocos diredamente 

Piperaceae 
Por cada 100 grs. contiene: 
Fibra cruda(gr). 2 8, Proteinas(gr)4.3 
Grasa(gr) 1.8. Carbohidratos(gr) 8.2 
Calcio(mg) 317.0. Hierro(mg) 4.8 

Piper aurintium Hoja santa Hojas 
Se muele la hoja y se agrega al Todo el año 

Tiamina(mg) 0.12, R1boflavina(mg) 0.28 
guisado Niacina(m9)2.0, Ac.Ascórbico(mg) 49.0 

(Hernandez.1977: Souza-Novelo. 1950 y 
Bye, 1976. Citados en Vázquez, 1986) 
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Contribución al Estudio Etnobotánico de la Flora Útil de Zapotitlán de las Salinas, Puebla. Apéndice3 

Nombre clentiflco Nombres Fonna de pi-epiraci6n ~ ·. • ., 1.t.-n;.·•. ··;•·•r• .. 
DODU/ares Parte Usada rempomlldad ·F~ .. Bromato/ogla 

Poaceae 
Se hierve con cal para que se 

lea mays Maíz Semillas ablande, se muele para fonmar Todo el año 
masa v oreoarar tetillas. 

Portulacaceae 
Por cada 100 grs. contiene: 
Fibra cruda(gr). 1.0, Proteinas(gr) 2.2 
Grasa(gr)0.3, Carbohidratos(gr) 3.7 

Hojas y tallos Se hierven las hojas y los tallos Calcio(mg) 93.0, Hierro(mg) 11.9 
Portufaca ofeacea Verdolaga liemos con un guisado de tomates y Junio-Septiembre Tiamina(mg) 0.23, R1boflavina(mg) 0.1 

carne de puerco. Niacina(mg)0.7, Ac.Ascórbico(mg) 22.9 
Retinol(mcqEq) 192.0. (Hemández,1977; 
Souza-Novelo, 1950 y Bye, 1976. Citados en 
Vázauez. 1986) 

Quelitede Hojas y tallos Se hierven las hojas y los tallos 
Tafinum panicufatum monte tiernos con agua sal, cebolla y ajo, y se 

comen como auelites. 
Punlcaceae 

Punica granatum Granada Fruto Se consume en fresco 
Rosaceae 
Ma/ussp. Manzana Fruto Se consume en fresco . 

Pnmus persica Durazno Fruto Se consume en fresco . 
Rutaceae 

Se consume en fresco para 
Cftrus aurantifolia Limón. azares Fruto hacer agua o agregarle a la 

comida. 

Por cada 100 grs. contiene; 
Fibra cruda(gr). 1.7, Proteinas(gr) 0.8 
Grasa(gr) 0.6, Carbohidratos(gr) 10.8 

Se utiliza para limpiar la panza Calcio(mg) 47.0, Hierro(mg) 1.0 
Citrus aurintium Naranja agria Fruto de los borrego o puercos Tiamina(mg) 0.10, Riboflavina(mg) 0.05 

sacrificados para comerlos. Niacina(mg)0.3, Ac.Ascórbico(mg) 92.4 
Retinol(mcqEq) 13. (Hemimdez.1977; 
Souza-Novelo, 1950 y Bye. 1976. Citados en 
Vázauez. 1986) 

Cilrus timmeta lima Fruto Se consume en fresco 

Cilrus maxima Toronja Fruto Se consume en fresco 
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Conlribución al Esludio Elnobotánico de la Flora Útil de Zapolillán de las Salinas, Puebla. 

Nombre clentlf/co 

Citrus nobilis var. 
Deliciosa 

Citrus sinensis 

Ebanaceae 
Dryospirus digna 

Sapotaceae 

Bume/lia lalivirens 

Manilkras sapota 

Solanaceae 

Lycoper.sicum 
esculentum 

Nombres 
o 'uláres 

Mandarina 

Naranja 

Zapole negro 

Tempequitle, 
tilapo 

Chico zapote 

Jitomate 

Physatis philadelphica Tomate de 
cascara 

Solanum americanum Yerba mora 
Verbenaceae 

Lantana camara Cinco negritos 

Parta Usada 

Frulo 

Frulo 

Fru10 

Fruto 

Fruto 

Fruto 

Fruto 

Fruto 

Frulo 

Fonna de pfiiparac/6iÍ 

Se consume en fresco 

Se consume en fresco o se usa 
ara hacer a ua 

Se consume el fruto en fresco. 

Se puede comes en fresco pero 
lo usual es hervirlos con los 

fri"oles. 
Se consume el !rulo en fresco. 

Se usa para hacer salsas, o 
para preparar las sopas, y 

uisados 
Se usa para hacer salsas, o 
para preparar las sopas, y 

auisados 
Se usa para hacer salsas. 

Los ninos consumen los !rulos 
en fresco. como olosina. 

Temporalidad · 

Apéndice3 

:~· Bromaiologla 

Cuadro.23. Plantas Comestibles de Zapptitlán Salinas, Puebla.• Estas especies se tratarón de introducir dentro de los huertos pero por la falta de agua 
en la época de secas no se pudierón desarrollardentro de estos. . · · 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Contribución al Estudio Etnobotánico de la Flora Útil de Zapotitlán de las Salinas, Puebla. 

PLANTAS USADAS COMO CONDIMENTOS. 

··:Familia,,.· . Nombre clentfffoo. =: .\4·f~':' flom.bre popular 

Chenopodiaceae T elo.ys ambrosoides Epazote 

Lamiacaea Mentasp. Yerbabuena 
Liliaceae Alliumcepa Cebolla 

Liliaceae Allium sativum Ajo 

Solanaceae Caps1cum annum var. Annum Chile parado o 
Oaxaqueño 

Sotana cea e Capsicum sp. Chilimonte 

Verbenaceae Lippia berladieri Oregano 

Apiacae Petrose/inum crispum Perejíl 

Apiaceae Coriandrum sativum Cilantro 

Cuadro. 24 Plantas usadas como especias en Zapotttlán Salinas, Puebla. 

TESIS CON 
FALLA DE ORI9f~N 

Forma de uso 

Se agrega una ramita alos frijoles. 

Se ponen unas ramitas en et caldo o tesmole para dar sabor 

Se rebana y se agreaga a los tesmoles y a otros guisos. 

Se agrega junto epazote, orégano y hierba buena at tesmole y 
at auiso con la sanare de chivo. 

Se consume el fruto en salsas con ¡1tomate o tomate de 
cáscara. 

Se consume el fruto en salsas con j1tomate o tomate de 
cascara. o seco en la comida. 

Se agrega junto epazote, ajo y hierba buena al tesmole y al 
auiso con la sanare de chivo. 

Se agregan unas ramitas al caldo de pollo. junto con cilantro, 
calabaza. papas v zanahorias. 

Se agregan unas ramitas at caldo de pollo, junto con perejil, 
calabaza. papas y zanahorias. Para los tacos se pica y se 

aareaa iunto con cebolla. 

Apéndice3 
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Contribución al Estudio Etnobotánico de la Flora Útil de Zapotitlán de las Salinas, Puebla. Apéndice 4 

APÉNDICE4 

DISPONIBILIDAD ESPACIAL DE LOS RECURSOS ETNOBOTANICO 
EDO: PUEBLA MPIO: ZAPOTITLAN 

TIPO DE VEG: Selva baja perennifolia con espinas laterales COORDENADAS: 18°18'92 .. Latitud norte 
97°29'22" Longitud oeste 

ALTURA: 1415 m.s.n.m. 
AREA DE LAS UNIDAES MUESTREALES: 500 ml TIPO DE SUELO: Fluvisoles cálcicos 

CLASE TEXTURAL: Arenoso-limoso, profundos 

FAMILIA ESPECIE mi M Fi ¡¡ #usos ni A Di Usos 

AGAVACEAE Agave karwlnskil 4 5 80 O.Q78 1 75 500 0.15 A 

AGAVACEAE !Agave marmorata 3 5 60 0.059 4 4 500 0.008 M.A.Ba.I. 

BURSERACEAE Bursera schlechtenda/11 1 5 20 0.020 1 4 500 0.008 M 

CACTACEAE Myrtl//ocactus geometr/zans 4 5 80 0.078 5 24 500 0.048 A,F,Cv,C,Ba. 

CACTACEAE Opun tia pillfera 4 5 80 O.o78 t 5 500 0.01 A 

CACTACEAE Ferocactus robustus 1 5 20 0.020 1 5 500 0.01 F 

CACTACEAE Pac/1ycereus l101/1anus 5 5 100 0.098 3 30 500 0.06 A.Cv.C 

CACTACEAE Opunlia pubtsctns 3 5 60 0.059 o 2 500 0.004 s.ru 
CACTACEAE Stenocereus stellatus 2 5 40 0.039 4 12 500 0.024 A.F.Cv.C. 

CAESALPINIACEAE Cercidium praecox 3 5 60 0.059 3 7 500 0.014 F.C.M 

FAMILIA 1 Especie de hojas alargadas 4 5 80 0.078 o 6 500 0.012 S/U 

MIMOSACEAE Prosopis /aevigata 5 5 100 0.098 3 30 500 0.06 F.C.Co. 

RUTACEAE Zanthoxyllum liebmanlanum 2 5 40 0.039 o 10 5001 0.02 SIU 

SIMAROUBACEAE Castela tortuosa 5 5 100 0.098 1 29 500 0.058 M 

ULMACEAE Ce/tispal/lda 5 5 100 0.098 1 22 500 0.044 M 

1020 1.000 

---, 

FALl~:·~~ \JFiGEN ! 
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Contribución al Estudio Etnobotánico de la Flora Útil de Zapotitlán de las Salinas, Puebla. 

TIPO DE VEG: Tetechera 

ALTURA: 1510 m.s.n.m. 

DISPONIBILIDAD ESPACIAL DE LOS RECURSOS ETNOBOTANICO 
EDO: PUEBLA MPIO: ZAPOTlnAN 

COORDENADAS: 18'18"05 .. Latitud norte 
97"29" 13 ·· Longitud oeste 

AREA DE LAS UNIDAES MUESTREALES: 500 m2 TIPO DE SUELO: Fluvisoles cálcicos y Litosoles 
CLASE TEXTURAL: Arenas con afloramientos rocosos 

FAMILIA ESPECIE mi M Fi fi #usos ni A 

CACTACEAE Neobuxbaumla tetetzo 2 5 40 0.063 4 32 500 

CACTACEAE Opuntia dtpressa 1 5 20 0.031 1 9 500 
CACTACEAE Pachycereus holllanus 5 5 100 0.156 3 34 500 

CACTACEAE Cephalocereus co/umna-trajan/ 2 5 40 0.063 1 8 500 

CACTACEAE Ferocactus /atisplnus var. splra/is 1 5 20 0.031 2 6 500 

CAESALPINIACEAE Cercldium praecox 5 5 100 0.156 3 10 500 

MIMOSACEAE Prosopis iaevigata 5 5 100 0.156 3 8 500 

MIMOSACEAE Mimosa /uisana 4 5 80 0.125 2 20 500 

NOLINACEAE Beaucarnea graci/is 1 5 20 0.031 1 9 500 

RHAMNACEAE Ziziphus amole 1 5 20 0.031 1 1 500 

~IMAROUBACEAE Custe/a tortuosa 5 5 100 0.156 1 24 500 

640 1.000 

r.fl'í;!T!~ C1QN 
l.JiJ¿U V · .. 

1 FALLA DE ORIGEN 
!.~--~---~-------' 

Apéndice 4 

Di Usos 

0.064 M.C.F.A 
0.018 T 
0.068 A.Cv.C 
0.016 e 
0.012 A.Or 
0.02 F.C.M 

0.016 
1 F.C.Co 

0.04 C.F 

0.018 Or 
0.002 M 
0.048 M 
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Contribución al Estudio Etnobotánico de la Flora Útil de Zapotitlán de las Salinas, Puebla. 

DISPONIBILIDAD ESPACIAL DE LOS RECURSOS ETNOBOTANICO 

TIPO DE VEG: Cardona! 

ALTURA: m.s.n.m. 
AREA DE LAS UNIDAES MUESTREALES: 500 

EDO: PUEBLA MPIO: ZAPOTITLAN 

m2 

COORDENADAS: 18°19" .• Latitud norte 
97°27".. Longitud oeste 

TIPO DE SUELO: Fluvisoles cálcicos y Litosol 
CLASE TEXTURAL: Arenas con afloramientos de lutitas. 

FAMILIA ESPECIE mi M Fi fi #usos ni A 

BURSERACEAE Bursera scll/ecl1tendalil 2 5 40 0.069 1 8 500 

CACTACEAE Neobuxbaumia lttttzo 2 5 40 0.069 4 8 500 

CACTACEAE Paclrycereus hol/ianus 5 5 100 0.172 3 20 500 

CACTACEAE Cep/raloceréus columna-trajani 2 5 40 0.069 1 19 500 

CACTACEAE Peniocereus viperinus 1 5 20 0.034 2 1 500 

CAESALPINIACEAE e ercidium praecox 5 5 100 0.172 3 23 500 

CAESALPINIACEAE Caesalplnia melanadenia 1 5 20 0.034 1 IO 500 

MIMOSACEAE Prosopls laevigata 5 5 100 0.172 3 24 500 

MIMOSACEAE Zapoteca /ormosa 1 5 20 0.034 2 3 500 

SIMAROUBACEAE Castela tortuosa 5 5 100 0.172 1 21 500 

580 1.000 

Apéndice 4 

Di Usos 

0.016 M 
0.016 A,F,C.M 
0.04 A.C.Cv 
0.038 e 
0.002 Or.A 
0.046 F.C.M 
0.02 F 
0.048 F.C.Co 
0.006 F.J 
0.042 M 
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Contribución al Estudio Etnobotánico de la Flora Útil de Zapotitlán de las Salinas, Puebla. Apéndice 4 

DISPONIBILIDAD ESPACIAL DE LOS RECURSOS ETNOBOTANICO 
EDO: PUEBLA MPIO: ZAPOTITLAN 

TIPO DE VEG: Matorral espinoso. COORDENADAS: 18°19"176" Latitud norte 
97°28 · 963" Longitud oeste 

ALTURA: 1415 m.s.n.m. 
AREA DE LAS UNIDAES MUESTREALES: 500 m2 TIPO DE SUELO: Fluvisoles cálcicos 

CLASE TEXTURAL: Arenas con limos poco profundos con Lutitas. 

FAMILIA ESPECIE Mi M Fi fi #usos ni A Di Usos 

BORAGINACEAE Cordia curassavica 2 5 40 0.040 1 2 500 0.004 M 
BURSERACEAE Bursera sch/ec/11endalii 3 5 60 0.060 1 3 500 0.006 M 
CACTACEAE Myrti//ocactus geometrizans 2 5 40 0.040 5 4 500 0.008 A.F.Cv.C.Ba. 
CACTACEAE Stenocereus stel/atus 1 5 20 0.020 4 3 500 0.006 A,F.Cv.C 
CACTACEAE Opuntia pilifera 4 5 80 0.080 1 3 500 0.006 A 
CACTACEAE Pac/1ycereus hollianus 5 5 100 0.100 3 5 500 0.01 A.Cv.c 
CACTACEAE Pachycereus marginatus 3 5 60 0.060 2 4 500 0.008 

1 Cv.M 
CAESALPINIACEAE Cercidium praecox 5 5 100 0.100 3 5 500 0.01 F.C.M 
CONVOLVULACEAE lpomea arborescens 1 5 20 0.020 3 2 500 0.004 

1 T.M.C 
FABACEAE Da/eo carthage11ensis 1 5 20 0.020 o 49 500 0.098 S.'U 
MIMOSACEAE Prosopis laevigata 4 5 80 0.080 3 5 ' 500 0.01 F.C.Co 
MIMOSACEAE Acucia constricta 2 5 40 0.040 1 5 500 0.01 

t F 
MIMOSACEAE Acar:iafarnesiana 2 5 40 0.040 2 3 500 i 0.006 1 

1 F.C 
SIMAROUBACEAE Caste/a tortuosa 5 5 100 0.100 1 6 500 0.012 M 

ULMACEAE Celtispal/ida 4 5 80 0.080 1 8 500 0.016 M 
VERBENACEAE lantana ac/1yrantl1ifo/ia 1 5 20 O.Q20 o 7 500 0.014 s·u 
VF.RBF.NACEAE l.11ntun11 camara 3 5 60 0.060 2 4 500 0.008 M.A 

ZYGOPHYLLACEAE Morki/lia mexicana 2 5 40 0.040 1 2 500 0.004 Or 

1000 1.000 

TESIS CON 
FALLA DR ORrn¡n 
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Contribución al Estudio Etnobotánico de la Flora Útil de Zapotitlán de las Salinas, Puebla. 

DISPONIBILIDAD ESPACIAL DE LOS RECURSOS ETNOBOTANICO 
EDO: PUEBLA MPIO: ZAPOTITLAN 

TIPO DE VEG: lzotal 

ALTURA: m.s.n.m. 
AREA DE LAS UNIDAES MUESTREALES: 500 m2 

FAMILIA ESPECIE 

CACTACEAE Neouxbaumla teletzo 

CACTACEAE Opunt/a p//ifera 

CAESALPINIACEAE Cercldium praecox 

CONVOLVULACEAE lpomea arborl!Scens 

LAMIACEAE ~PI 

MIMOSACEAE Acacia subungulata 

MIMOSACEAE Acacia constr/cta 

MIMOSACEAE Acaclafarnl!Siana 

NOLINACEAE Yucca filifera 

RHAMNACEAE Karwiskla hunboltiana 

¡~~ 
,- 1"" ~: ... ;:.: 1 .. 1Ll\· I 

' '' .. t I '1 '¡;1 "·· , ! :.,.,:,,-.; ¡1 ; 'l' ... """·';l';' . 

COORDENADAS: 18°··· Latitud norte 
97•··· Longitud oeste 

TIPO DE SUELO: 
CLASE TEXTURAL: 

mi M Fi li 

1 5 20 0.032 

4 5 80 0.129 

5 5 100 0.161 

3 5 60 0.097 

5 5 100 0.161 

3 s 60 0.097 

3 5 60 0.097 

2 5 40 0.065 

3 5 60 0.097 

2 5 40 0.065 

620 1.000 

#usos 

4 

1 

3 

3 

o 
1 

1 

2 

1 

1 

Apéndicc4 

ni A Di Usos 

1 500 0.002 A,F.C.M 
4 500 0.008 A 
5 500 0.01 F.C.M 
3 500 0.006 To.M.C 
50 500 0.1 S/U 
7 500 0.014 F 
3 500 0.006 F 
3 500 0.006 F.C 
16 500 0.032 A 
4 500 0.008 Or 
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TIPO DE VEG: Chaparral 

ALTURA: 2250 m.s.n.m. 

DISPONIBILIDAD ESPACIAL DE LOS RECURSOS ETNOBOTANICO 
EDO: PUEBLA MPIO: ZAPOTITLAN 

COORDENADAS: 18°17"922"" Latitud norte 
97° 30·229·· Longitud oeste 

AREA DE LAS UNIDADES MUESTREALES: 500 m2 TIPO DE SUELO: 

FAMILIA 

ANACARDIACEAE 

BERBERIDACEAE 

CACTACEAE 

FAGACEAE 

NOLINACEAE 

NOLIN.\CEAE 

PALMAE 

ROSA CEA E 

TESIS CON 
FALLA DE ORIQE'¡\i 
-------~~ 

ESPECIE 

leguminosa 1 

R/1ussp. 

Berber/s sp. 

Opuntlasp. 

Quecussp. 

Dasyiir/on sp. 

Yucca fil!ftra 

Brailta duicls 

Mtiacomtlts sp. 

CLASE TEXTURAL: 

mi M Fi li #usos 

3 5 60 0.125 1 

2 5 40 0.083 o 
2 5 40 0.083 o 
2 5 40 0.083 1 

2 5 40 0.083 2 

4 5 40 0.083 2 

3 5 60 0.125 1 

3 5 60 0.125 2 

5 5 100 0.208 1 

480 1.000 

Apéndice 4 

ni A Di 1 Usos 

9 500 0.018 F 
2 500 0.004 SIU 
5 500 0.01 SIU 
2 500 0.004 A 
10 500 0.02 F.C 
3 500 0.006 C,A 
4 500 0.008 A 
49 500 0.098 Ar.Co 
40 500 0.08 F 

IOX 
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DISPONIBILIDAD ESPACIAL DE LOS RECURSOS ETNOBOTANICO 
EDO: PUEBLA MPIO: ZAPOTITLAN 

TIPO DE VEG: Tetechera-Candelillar COORDENADAS: 18°19' .. Latitud none 
97°27' .. Longitud oeste 

ALTURA: 1415 m.s.n.m. 
AREA DE LAS UNIDAES MUESTREALES: 500 m2 TIPO DE SUELO: Fluvisoles cálcicos 

CLASE TEXTURAL: Arenoso-Arcilloso, con afloramientos de lutita y caliza. 

FAMILIA ESPECIE mi M Fi li #usos ni A Di 

AGAVACEAE [Agave karwlnskli 1 5 20 0.036 1 8 500 0.016 

APOCYNACEAE Plumeria rubra 1 5 20 0.036 1 18 500 0.036 

CACTACEAE Opuntia plllfera 4 5 80 0.143 1 10 500 0.02 

CACTACEAE Neobuxbaumia tetetzo 1 5 20 0.036 4 32 500 0.064 

CACTACEAE Mammillar/a sphactlata 2 5 40 0.071 1 19 500 0.038 

CACTACEAE Ech/nocactus platyacanthusf. grandls 1 5 20 0.036 2 9 500 0.018 

CACTACEAE Corypltanta pal/Ida 1 5 20 0.036 o 11 500 0.022 

CAESALPINIACEAE Cercidium praecox 3 5 60 0.!07 2 18 500 0.036 

CELASTRACEAE Maytenus phyllantoide:s 2 5 40 0.071 3 2 500 0.004 

EUPHORBIACEAE Eup/wrbia antlsyphil/tica 1 5 20 0.036 o 35 500 0.07 

EUPHORBIACEAE Manihotoide:s pauclflora 1 5 20 0.036 1 2 500 0.004 

EUPHORBIACEAE Jatrop/1a dioica 1 5 20 0.036 1 2 500 0.004 

MIMOSACEAE Prosopis laevigata 4 5 80 0.143 3 7 500 0.014 

MIMOSACEAE Mimosa luisana 2 5 40 0.071 2 15 500 0.03 

SIMAROUBACEAE Castt/a tortuosa 2 5 40 0.071 1 10 500 0.02 

ZYGOPHYLLACEAE Morkl//ia mexicana 1 5 20 0.036 1 9 500 0.018 

560 1.000 
Ar: Artesania.F: Forraje, Cr: Cera. S:Sombra. To: Tóxico, Cv: Cerca viva, Ba: Bebida alcohólica, C:Combustible, Co: Construcción, Or: Ornamentales, 

Cn: Condimentos, A: Comestibles, Ce: Ceremoniales, T: Tinta, J: Juguete,!: Industrial, M: Medicinal, S/U: sin uso. 

Usos 

A 

Or 

A 

M.C.F.A 

Or 

F.A 

S/U 

F.C.M 

SiU 

Cr 

SIU 

M 

F.C.Co 

C.F 

M 

Or 

mi =número de veces que aparece en 
los cuadrantes 

ni= número de individuos de la especie 

A= área total del muestreo 

Frecuencia= Fi= (mi/M)IOO Densidad= DiR= ni/A 

M =Total de cuadrantes 

'T!tl,g. ~ q ,"'! 
.ttal3 cut~ 1 

FALLA DE ORIGEN l 
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