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RESUMEN 

El hucrtode oasis es unsistcmaagricolasubcstirnadoy poco estudiado, pcroimportante 

por su valor como accrvo deconocimicotos para el manejo de lus vcgetalcs. Elprcscnte 

trabajo describe los hucrtos comereialcs de t as Moras, Mexquitic.S.L. l'. Y 105 Imcnos 

domésticos del cjido Derramaderos, Villa dc Arista S.L.!' ., en cuanto a su riquc/Al, 

diversidad Ooristiea. dinámica. utilidad alllropocénlrica y .lSpcctos sociales. L1 

iofom13ción se obtuvo mediante entrevista<; directas a muestras de agricultores y 

registros pcriódicos dc sus huertos. Se cuantificaron, rccolcctaronydctcrminaronlas 

cspecies presentes. La diversidad se detcnninó con el índiccde Shannon-Weincr. En 

los huertoscomereialcs sc diferenciaron patrones de huertos ml-dianted prugram:ldc 

análisis multil'ariablc Twinspan. Los huertos comerciales son fundmneut1llcs pard el 

sustemo familiar; utili7.an tecnología tradicioual y mano dc obm polifuncional La 

diversidadlnúmero de CSpeciC5CUltivadas en cada Ituerto es 0.032; exist eu 11 2 pliolltllS 

úti1csde40 familias. La categona etnobotánica más im]Xlrtantecs 19a1imcmicia. Las 

cspedC5 se distribuycn por estratos )' usos; hay tolerancia sckcti"a de llrvenscs 

alimcnticias. mcdicinales o forrajeras. La riquC7..a del hucrto $c relacionadi rcctmnenlc 

con la capacidad de invcrsiÓn dc trabajo, con ellama!io y hcterogeneidad dd grupo 

familiaryconlaedaddel jcfcdclaunidaddcproducción.Scdistinglllcron dos IX,(fOIlCS 

dc huertocomcrcial: 1) huertos ricos con lcm:lcncia;o floricultura) 2) hllcrtos menOS 

ricos con Icndcnciaal clllti"odeespt:eiescomcsliblc; arnbos son si rmlarcs(o. > 005)Cll 

áreaydi\"crsidad. SlldinárnicascrigeporlosritlllosqueimlXlncnlosClcloscl llllaUCOS) 

la demanda mereantil. El hllcrtO domestico es importante como (,re" de ¡lrOpaguclón. ~ 

como 1Ilmacig1l; su lL""Cnologb es tr.tdicion1l1. La diversid;odlninneru dc CSfX't'l" 

cu lti\"adas eS 0.061: 5(' registraron 169 nombres locales de 45 famlhas; la c~ lcgon" 

etnobotanica principal esornarrrental. Su dinárnicasc liga con losc1lkndanos ;ogncub) 

resti\"o. Los hutrtos doméstieosson más di\"crsos que los eomcre,. ,lcs: estos ul 1l1n'" 

tiene ""a ",;oyor densidad de población. En "",bos tipos de hu",,,) b f:1""I ,a "'.h 
nurnerosafu,'1aAstcraCC3tybcspcciccormillfllemd1l(Rlllllclralt'f'"11.''') 



AIlSTllACf 

The oasis gardcns are an undervaJucd and liule known produc1ion system Howe~e r Ihis 

syslcm is vcI')' importan! bccausc il providcs valuabic ~nowlcdgc ror Ihe managcrnenl of 

vcgclablcscrops. Theobjcctofthis rescarch istodcscribc lhccommcrcial gardensorLas 

Moras. Mcxquitic and lile family gardcns of Ihe colle<:li"e farm Derramaderos. Villa de 

Arista (both si lesare in Ihe Mexican stalcofSan Luis J'olOsi) with r espect lo lheirnori slic 

diversity. dynamics. and anthropological and sociological aspecls. The informmion was 

obtainedby direct inlcrviewsoffarmcrs,andperiodicsurvcysoflhcirgardens. '111e pJa11ls 

in each garden wcre countcd artd spccimcns of each specics collcctcd and idertlilicd. 

Spccies divcrsily was cakulatcd using Ihe Shannon-Wciner Index, Through muhivaria lC 

analysis. using Twinspan. panems were delcrmined in the comll1creial ga rdens. The 

comll1crcial ga rdcns are Ihe main support of Ihe family. and used a lradil ional ilnd 

mullifunclíonal Jabor force. Spccics diversity/spccies richncssa\'eragc was 0,032. One 

hundred and twel~c planl specics from 40 familic s werc recordcr in Ihe Las Moras gardcns. 

In Icrms of Ihe cthnobotanÍ(al use, food produclion was the mOSI important catcgory. 

Specics \I'cre plantcd in Ihe liclds 10 ma~iminc ovcrlap ofthe canopicsofdifferCIll spccic~; 

wecds wcrelOlcratcdandusedasfood,foragcandmedicinc, The3mount oflabof 'npul.lhc 

si7.cand hClerogcncityoflhc familiesand Ihcage of tlte fannerswere direcll~ ti \1ke<! \I'illt 

Ihe speciesrichnessofeacltgardcn. In commcrcialgardcnstwo hor1icult"ralp:,ncmswcrc 

diffcrc,,¡ia1cd: 1) floricultural gardcns wíllt higltcst specíes richuess artd 2) gardells of 

corncstiblcplantsandlowc5lspccics richness.bothlhcyhadsimilarareas andd,wrsity(u > 

0.05). The d~namics of the commercial gnrdclls is dependen1 0\1 the climalle cyclc ,."d 

consul11cr dcmaml. The dotneslÍc gardens of IXrramnderos Were an ill\¡lott"nl ¡lrupagi!l,un 

arCa for $ccdl ing. li s Icchnology was IradiliOn3l. "rhe ~pccics divcfsny/sp"e,,,. ,"chness 

average was 0,061. One hundrcd and Si.Xly nine local na'lles fro,,, 45 fanuhes ",ere 

registcrcd. In lermsofthc elhnobolanica l usc. ornamcm,,1 pb"l. ,,"aS lhe muS( ""llOn'lI1 l 

calegol')'. The dynnmics of these gardens dcpends 011 Ihe rel, );""" "nd e,,,,1 calendar 

COll1pa'aliwl~. Ihc d0111CSlic gardcns Imd !llore di"crsi1Y 1h"n come,"",al gardens 1"'1 110" 

comcrcial ga rdens hadhigllcrpopulationdcnsi¡¡cs. 1"b<!lhl;' I)CSof);:"-..I"nS lhc¡\<lcr,,ccac 

famil y ,,"as more frcquen\. The mOSI C0Il1111 0n speeies in all g,,,dcns (Las Mur" ,,,,d 

Dcrrnmadcros) ",as ruda (RUla dmlcp""5/.') 



1. INTROIlUCCIÓ N 

El quehacer del agroceólogo es el diseilo experimental de sistemas agrieolas 

alternativos o persistentes, a partir de los conocimientos que los agrieuhore~ 

tradicionales aportan (Gon7.álcz, 1994); éstc puede iniciar :1 trdvés de los estudios 

etnobotánicos pues uno de sus objetivos es el registro del manejo de las cspccio.:s 

\'egetales. 

Los sistemas agricolas intensivos en México tienen una gran antigoedad. En la 

época prehispánica los indígenas mesoamericanos escogían aquellos nichos m[IS 

favorecidos por la humedad y la friabilidad de sus suelos, principalmente a orillas de los 

ríos; igualmente existían sistemas de huertos y solares en los que sc producía de fonna 

escalonada y constante alimentos, condimentos, medicinales elc. (Rojas, 1991). Después 

de la conquista española, el huerto mesoamericano se enriqueció con liL introducción dc 

plantas y técnicas del huerto español (Romero, 1991; Martine7. el al . . 1992). 

Durante la subs«uente eoloni".ación de i\ridoamérica - región árida al norte de 

Mesoamérica, habitada por tribus nómadas cazadoras y reeol<:.'c toras- se fundaron 

pueblos de indios mesoamericanos y de chiehimecas pacificados en pequeílas ;irca~ 

favorecidaseon suelos fértiles y agua; asi. en estos oasis la mezel adeesospueblos y las 

enseíianzas de los frailes franciscanos que los custodiaban originaron una nueva 

cosmovisión ' y una peculiar relación hombre·planta. Uno de los princip;lle5 sistema~ 

que sc estabk'Cieron en estos oasis fue el hucno con una mezcla de plantas eulti\'ada.'. 

hcrbaceas. arbustivas y arbóreas de origen europeo, lIIesoamericano y aridoamericano 

Debido a su antigüedad. estos sistemas han permanecido y funcionado por siglo, 

como roncos de genlloplasma. proveedores de di\'ersos produelOS lLtiles. conlroh,doro.:' 

rwtuTales de plagas)' cnfcmlcdades. y como fuente de conocimientos tccllolúgin" 

validados a lra\'és del Iiempo en fOnlla empirica: rcdcnH:l1lente se h~ COllle,v,L(\(J ., 

valorar el conocimiemo tradicional dc estos siSICm<lS. pero los estLl(r i()~ cllcallLjnado~ a su 

rescate <lILLL son escasos. ya que persiste la tendo.:ncia hada d estudll,dc losculli,o\ 

extensivos y lasubcstim~ciÓIL de la riqueza de l o~ minifllndios 



Para el altiplano pot05ino, el antecedente inmediato es el trabajo de Fonanelli 

(l98l) quién describió, de manera general, los sistemas de producción agricola de la 

cañada y planicies dc inundación aledaíias a San Luis I'otosí; ellas prescn!.1!1 

caracteristicas como escasa cantidad de tierra por propietario, sistemas de riego por 

gravedad y por elevación, alta diversidad dccuhivos, fucrle intensidadd c cultivo con 

rotaciones complejas e intcnsa actividad comercial dc suministro de verd uras y f10res a 

la ciudad de San Luis Potosí. Como una derivación de dicho trabajo la presente 

investigación tiene como obje!ivo dcscribir los hucrtoseomcrciale s de la comunidad de 

Las Moras, Mexquitic. S,L.P, y los huertos domésticos del ejido Derramaderos. Villa de 

Arista, S.LP,cneuantoasudiversidad floristicaya su dinárnica; la utilidad quc le dan a 

las especies y los hechos sociales y nalurale5 qllC explican las fonnascspc cífieascnquc 

ocurrc la rclación entre cada uno de los gruposhllmanos y lascs¡x:cies vegct ¡ll esque los 

rodean, 

De acuerdo con los ante<:edcntcs y por observaciones previas en las zonas de 

estudio se elaboraron las siguientes hip6tcsis: 

A) Para los hllertoscomcrciales 

[,-Seticndeaincrcmcntarladivcrsidaddecspcciesenrelacióndirccta con 

la capacidad de trabajo de la Ilnidad de producción 

2, - Los grupos familiares mas numerosos y heterogéneos se .::orrcspondcn 

proporcionalmcntc con huertos con ma)'or di\'crsidad, 

),-Loshucrtosmasdi\'crsificadosycomplcjospcrtene.::cnalosproouctores 

de cdadavan7..ada 

4,_Existcunpatróndcculti\'osyusoscomplcjo¡rlintcriordccadahuert", 

pcrocscncialrncntehomogéncocntré'huertos, 

B) Para los hucrtos dornésticos: 

1 _ Sc cspera una mayor di"~rsidad de especies en reLacrón con el hueno 

cOlllcróal 

2._ lncxistcnciadclJ.ltrol'esdchucrtos enlorcrcrclltC .' SlI corn poslelull 

noTÍstic;1 



2. RJo;V ISIÓN HE LlTEIlA T URA 

2.1 Etnobotánica 

Hay diferentes formas de entender el concepto etnobotánica; etimológic3!llcme 

provienedclgriegoelllnosquesignificapuebloora7.aydcllatínoolá,tic:a que es la 

ciencia que trata de los vegetales; es dec ir, el estudio de lasrclacio nescntre las plan tas y 

el hombre: a este témlino Hemández X. (1 970) agrega que dichas relaciones ocurren a 

través del ticmpoycndirerentesambicntcs,dctemlinadospor dos fa ctores: clmcdioyla 

cultura. Diehoconccpto finalmente queda enmarcado con la defmición de Aguirrc R.l 

(comU/licación pcrsonal) "laeUlObotánicaestlldia las relacioncs reciprocas crltrc:cl 

género humano y las plantas a travé:> de los ht'Chos. procesos y productos culturales 

rcsultantesdcdichasrelacioncs" 

El intcrésetnobotánicoscremomaalosantigllosviajcsdc Marco Polo en el siglo 

XHI cn Jos que describe la producción de especies como la pimienta negra, pimienta 

parda, nardo. nue1. moscada, y otras espccies aromáticas y condimcnticias qu ecrallnluy 

valoradas en su época. La etnobotánica como disciplina académica es r~,(;o l\ocida en 

1896 gracias al botánico eSl3dounidensc John W. l1ar:¡hbcrgcr consupublicaciÓn 11'1< 

purposesofcllmobQ/any (Balicky Cox. I996). 

De acuerdo con Akom(I995), losobjcti\"osdclaelnobol:inicason dos 

l . . Documentar hechos acerca del uso de las planl"s y su m,mCJO y 

2.' Ac1ararc1 dcsarrollo de la relación hombre·planla " lrll\'és de ladelimeu'm. 

descripción. e inl'eSlÍgaeión de las funciones)' proccsos emobotánico s. 

I'arahacerexploraciónetnobotánic;l scdcbercgislrarlainfornmctóncncl mIsmo 

marco dt"" la cultura agrícola dd hombre (Hcmándn X .. 19l:\O). ya qUl' <'S IC h" IH'tll!cnid" 

SU3ccr\"ocuhurnl lradícional.yhapropiciadoquc las nucvas gcncrac ionc5ad'tulcran 

pM1C dc esa cultura (lIcrrcra. 1984). Sincmb;.rgo 110 sc debe Jlcrdcrdc "Ista '1"C3<1I1 

cuando sc lclIga laidenlific"ciÓn.descripción y c1"si flcación de los org""ismos\cgc!"les 

(." t""sludio. lodo eslO es solo un mcdio. y no el fm . JI"'" enlender ~ " signiliead" 

Clnobol!inico. pues se nL""<:csila eorrclacion,n e~IOS d,,105 con los ¡I,'más f"clore~ del 

rncdio.t""stocs los faclorc s lisieos y sociOCII!tur"lcs (Maldonado·KocrddI.1979) 



Los estudios etnobotánicos son de suma importancia ya que contribuyen ,t 

reconocer la gran diversidad de cspecies en nuestro país y su gran v:lriedad de U:;QS 

regionales (Ford, 1975, citado por Herrera, 1984). La etnobotánica puede también 

aportar información dentro de las rcgiones indígenas sobre su t<x:nología, uso y manejo 

de los recursos veget.ales (Casas el al., 1994) 

La información etnobotánica varia aún dentro de la misma comunidad, ya que 

diferentes personas poseen distintos conocimientos de las plantas, e llo da como 

resultado gran variedad de usos y manejos de una sola cspecie y evidencia la importancia 

de! rescale del conocimiento tradicional ya que por el constante interc,IIl1bio cultural 

tiende a desaparecer (Alcom, 1984). 

2.2 Los huertos 

El concepto de hueno, de acuerdo con el diccionario de la lengua espmiola 

(Anónimo, 1992), proviene del lalÍn horlus, y es un si tio de corta extensión en quc se 

plantan verduras, legumbres y principalmente árboles frutales. De este mismo concepto 

se deriva la palabra "huerta" que es un terreno destinado ¡d cultivo de legumbres y 

árboles frutales; se dist ingue del primero en ser de mayor extensión y en que suele haber 

menos arbolado y más verduras. 

Al huerto se le conoce con dislÍnlos nombres: en Sudaméric:l por ejemplo se les 

llama ··huertos caseros" (Marsh y Hemández, 1996; Brito y Caclho, 19(7), ··ch:lcra·' o 

'"conuoo" (McDonald, 1993), en otras regiones '"ki tchen gardens'·, ··indian gardens·', 

··dooryard gardens", '·potager jardin" como señalan Lazos y Alvarez-Buyll:l (1983), ¡¡1m 

en México no hay uniformid¡¡d en el nombre. sin emb::trgo se coincide ell que es el área 

en tomo o adyacente a la casa, la cual se transfornw p;tr¡L la oblcneLón de salLsfaetores 

diversos mediantc el establecimiento d¡: especies \·cgctales cultivadas (Lazos y Ah·are/

Buylla, 1983): (OTS y CATIE 1986, eit:ldo por Espejel)' Granado, 1<)95): (Herrdndez y 

Gon~ .. 'Hez. 19(0): (McDonald. 19(3). 

f\ltieri (1983) los denomina sistemas intensivos en pequeña e~GLla. qu(.' no superan 

una heelarea de (.'xtensión: en el los se culli":r fru tales, hOrt:lli7..aS. medicinales y flnres 

¡¡demas de ser comÚn la intercalación e imbricación de las cspc:...:;ies, ~'~IO concuerda con 



lo señalado por McDonald (1993). quien agrega que las fami lias pueden manlener más 

de un huerto en varias formas de producción y estados de crecimiento. 

Algunas características importantes de los huertos fueron sintelizad:ls po r 

Hemándcz y Gon7.alez (1990). como sigue: 

- El clima, el suelo y la lopografia de la región influyen cn su rique7.tl fl orística 

- Son unidades ambientales del nlt.'dio natural transformado 

- Se encuentran en espacios reducidos con una alta diversidad y una alta 

productividad por unidad de espacio y tiempo. 

- En los huertos se manifiesta la identidad cultural de la fallliliulll ediante la 

clección de las especies. 

- Su finalidad es producir para el autoconSlHllO aunque pu<.:de ser una fuente de 

ingresoslllenores. 

Además de eslo, Ruenes y Jiménez (1997) discuten que el sistema de huertos ha 

jugado un papel muy importante en el proceso de domesticación y diversificación de 

muchas especies vegetales e incluso animales, ¡¡demás de ser reservorios genéticos ;'1 

situ. 

Se considera que sólo el 10% del total del agu¡¡ de riego uliliz¡lda en nuestro p¡lis 

pertenece ¡¡ minifundios (Martínez, 1991); en ellos los campesinos Inldicionales manejan 

sis temas de cultivo biológica y eeológicamente muy complejos. lllediall1e cultivos 

imbricados. o po!icuJ¡ivos en terrazas; GÓlllez y Bill¡;:¡o ( 1990). seii:llan que en ellos se 

asegura un mayor rendimiento por hectárea. se aumenta 1(1 posibilidad de lograr cosecha. 

se diversifica la producción, se racionaliza y se distribuye de mejor m!tnem el empleo de 

m<lno de obra familiar y se obtienen ingresos en más de uml época del :1110. ram bl<:':n 

pueden d¡lr como resuh<ldo un<l competencia interespccifica y/o comple/llcnwción 'Iue 

puede tener cfectos inhibitorios o estimulantes en los rendimienhls (Al1ien. 1983) 

Manincz ( 1991 ) sciiala que el uso intensivo de huertos en los que sc produce m.lÍ/. 

frijoL fiares. hortali".lls y frutales tiende 11 persistir ya que permiten el uso racional dl' 

mano de obra )' la selección del tipo de producto que se quiere IIHwduelr al mcrC¡ldo. 

adcmás. como mcnciona Romero (1991) est¡i mJ:¡ptado al sistema familmr ya qUl' 

económicamente nta:d mi 7.l1 lodos los recursos. 



2.3 Los hucrlos de oasis 

Oasis proviene del latin oasis sitio con vegetación y a veces con manantiales, que 

se encuentra aislado en los desiertos arenales de Africa y Asia (Anónimo, 1992). Si bien 

el altiplano potosino no posee desiertos arenales, sí se caracteriza por estar fOnllado por 

materiales calizos, cuencas endorreicas o valles aluviales y presencia de erosión eólica y 

aluvial, además de dimas áridos (Rzedowski, 1961), características que le dan un paisaje 

con condicioncs poco propicias para el establecimiento humano, mismo que aprecia la 

importancia del agua. Esta valoración del agua existió desdc tiempos anteriores a la 

conquista en la región de aridoamérie<t, pucs la presencia o no, de este vital liquido 

ejcrció influencia, tanto en los patrones de vida, como en las rc laciones sociales de las 

poblaciones indígenas del norte de México; la escasez de la misma llegó a fragmentar 

algunas tribus como el caso de los "cahuilla" en el sur de Cal ifornia y de Baja California; 

por ello se puede afirnlar que la adaptación a las zonas :íridas desafia el ingenio )' 

condiciona la respuesta (Meycr, 1997). 

Valdes (1995), describe un modelo de sobrevivencia de tribus rel.:Olcl.:loral; 

cazadoras en un nicho tipo oasis allles de la conquista; menciona corno se trasladaban de 

lugar en el transcurso del año y las posibles especies animales y vegel3lcs <jue 

consumían. Entre las especies vegetales consumidas como alimento. destaca la flor de 

palma (Yucca spp.), flor de nopal, tuna y nopalilo (O/)//fllla spp.), mezquite en fresco. 

seco. pinole. pan y licor (Prosopis glandulosa), quiotc y raíz de 1113guey (Agm·c sl'p.). 

orcgano (Lippia grm·calcm"), berro (Rorrippa naslllrlwlI-a<!lIa/l<"iIlI1). \'crdolag;¡ 

(Porllllaca oleracea). semilla de pasto (Oryzopsis hy melloll/e.\). piñón (I'IIIUS 

eembroides»)' raíz d;: tille (Tiplw l/vmingIIl:IISis). 

Lo anterior destaca lo s;:ñalado por Parra el al. ( 1981). que cad;¡ sistema de 

producción constituye un;¡ estrategia de aprovechamiento delllledio natllral. en el Cllal se 

equi libran la adaptación de los faelores inmodificables (Iopogratin. ,·lll1la etc.) con 1:1 

modificación o control de OlroS factores (fcrlili(laJ. hUlIledad ... ·tc) Illedzante el 

desarrollo de las fuer/Á1s productivas 

En el altiplano existen diversos sistemas de producción de co~echas de acuerdo 

eon la disp0nibilid;¡d del agua: entre tos más :lIIti gllos se enCllenlr:ln los SlstCIll<lS lle 



riego por gravedad de aguas de manantiales, el agua se uti liza prioritariamente para 

consumo domestico y, cuando hay excedentes, para la agricultura (Aguirre el. al, 198 1). 

Fortanelli (198 1), caracterizó dc mancra general, los sistemas de producción 

agrícola de tres regiones con huertos de oasis del al tiphmo potosino cn los que ex iste un 

gran acclVo de conocimientos agrieolas; estas fueron: la cañada del rio Mexquitic; la 

cañada del rio las Enramadas en Santa Maria y la planicie dc inundación de la prcsa 

Justino - Bocas; los huertos de éstas regiones presentan características como escasa 

cantidad de tierra por propietario (minifundismo extremo), sistemas de riego por 

gravedad y por elevación, alta diversidad de cultivos, fuerte intensidad de culti vo con 

rotaciones complejas e intensa actividad comercial de suministro de verdur"s y fl ores a 

la ciudad de San Luis Potosí, 10 que les da el carácter de huertos comerciales 

Nabhan el al. (1982), realizaron un estudio en otro oasis agrícola en Sonora, 

México, entre los indígenas Pápago en Quito,'ac quienes en medio del desierto, con un,l 

precipitación anual de sólo 219 mm practican la agricultura tradiciomll con gnm rique7;1 

vegetal y dan gran númcro de usos a las plantas; el objetivo de dichos huenos es la 

susbsitencia y util ización de especies de canicter doméstico. 

Es importantc mencionar que las áreas de oasis, y los huenos quc cn ellas se 

establecen son significativos e importantes dentro de las zonas áridas. no sólo por su 

productividad sino porque contrarrestan la tendencia general de los desiertos J 

expandirse (CJoudsley.Thompson, 1979). 

2.4 I)i \'c rsidad \·cgclaJ 

Ll palabra diversidad proviene dellatin diwmitas (Anónimo. 1992) que signllkl 

variedad. desemejanza, diferencia. El concepto ecológico según Odu11l (197 1) se rdiere 

a la abundancia de especies diferentes dentro de una cOlllunidad ~ que se rel:ICI"na 

directamente con la estabilidad. El concepto más chlro es el de /I.·]agurr¡ln (1988). llIlC' 

menciona que la diversidad se COmpone de dos elementos: la vanación ó riquc/..a de 

especies y In abundanci a relativa o unifonnidad ; esto es, en que mcdlda las especies son 

abundantes por igual con algún indicador de la inlJXl rtancia de ellas. 



La diversidad se debe observar con una perspectiva temporal , dcbido a que la 

diversidad en un mismo punto de observación varia a trJvés del tiempo pues una 

comunidad es un sistema altamente dinámico (MargaJef, 1991). 

Se han generado diversas fonnas de medir la diversidad, entre ellas se 

encuentra el índice de Shannon-Weiner el cual combina los componentes de rique7A"l 

y equidad (Krebs, 1985). Este índice es uno de los mejorcs para efectuar 

comparaciones, es razonablemente independiente del tamaño de la muestra y está 

distribuido nonnalmente (Odurn, 1971 ). 

2.5 Trabajos Elnobotánicos 

Se han hecho diversos trabajos etnobotánicos en México, eSlx:cialmcnlc en las 

zonas templadas y tropicales pues son las que a simple vista ofr(.'cen un vas to terreno y 

en donde se concentran la mayoría dc los grupos étnicos; sin embargo, se ha encolUrado 

en d iversas fuentes el inicio de indagaciones en zonas áridas y semiáridas. 

Con relación a huenos de oasis, Nabhan el al. (1982) aponan un estud io 

comparativo de diversidad biótica entre los indígenas I'{¡pago de QUÍ!ovac, Sonora y 

Quitobaquito, Arizona; rnt-diante la aplicación de los índices dc Shannon-Wciner y de 

Simpson.c! inventario f1orís tico ye! registro de milidadcs de las di fe rentes espccies en 

una área de 5 ha. encolUraron que la diversidad en la zona de Quitov.:lc fue mayor en 

comparación con Quitoblquito, y que había en la primer zona \39 cspecles de 45 

familias, yen la segunda, so especies de 32 familias 

Uncstud iocomparativodesolare~dezonaarida, zona tropical y zolla de 5lcrra fue 

realizado por Hcmandez)' González ( 1990), su objetivo file conocer la compOSIción 

f1oristica, distribución uso e importancia dc las cspecics vegewl~ s para I:ts fall11i1 :t~ 

campesinas. Contrariamente a lo que se esperaba. la sierra fue Inús lIca fl o rí S!1 cam~ntc 

quc la zona tTopica!. y ambas superiores a la 7.o11a árida. Concluyen que los f¡letOles 

ecológicos. g(.'ograficos. culturales y sociales son los que d<.:lcrminan las variaclOncs en 

los solares en las diferenles eo111unidades, asi como en el uso de su fl ora 

En la región cálido híunedade l:l sierra norte de Puebla. Basurh, ( 1t)82) r.:a i1 7Ú UlI 

registro de especies y SIlS categorias de uso en los huertos fan\1hm ~s de do~ l"n,l~ d~ 

origennahua fundadas a principlo dcl siglo XIX: r.:gis tr629S espccll·sy.deacu.:rdoCll II 



su utilización, las agrupó en 20 categorías etnobotánieas: un resultado interesante fue 

que el 80% de las especies eran árboles perennes, los cuales funcionan como nodri7.a5 de 

los cafetales de la zona. La producción de las huertos es principalmente para el COllsumo 

familiar aunque algunos productos son vendidos. 

Los huertos familiares o solaressc puedencstudiareolllo sistema agro fo resta l. tal y 

como lo hicieron Espejcl y Granado (1995) en San Juan Epatlán, Puebla. Allí evaluaron 

los huertos, su estructura y función, mediante esquemas horizontales y verticales. y 

eneontraron 36 especies dc árboles utiliw.dos en 12 categorías. Dichosautorcsconcluycn 

queel objetivo de este sistema es el autoconsumo 

Lazos y Alvarez-Buylla (1983) registraron 414 especics útilcs cn los solares de 

Balzapotc. Vcracruz, con usos muy variados como son: alimenticias, ornamcntalcs, leña. 

condimenticias medicinales y otros. ParJ ellas, los objetivos quc encuentran en los 

solares son dos: la producción y la satisfacción de las n<.."ccsidades basicas de 1 .. unidad 

de producción. 

La etllobotánica también es útil como herramienta en el estudio dc especies 

medicinales; tal cs el caso de Herrera ( 19114), quien real izó UI1 estudio en San LIUS 

Cuilutla, Gucrrcro. De las 149 especies que se <:olectaron. 84 tenían una función 

medicinal. Además, encontró que los pobladores de esta región. s.lbcn diferenciar muy 

bicn las plantas medicinales. de acuerdo con su calidad, en tres categorías '"frí;I'", 

"calicntc"y "cordial" 

Como una aportación al conocimicnto de las p!¡mtas útilcs en Mexico. Casas 1.'1 IIf 

(1994), estudiaron la ctnobotánica mixteca en donde medIante un cq'''po 

multidisciplinario pretendían desarrollar cstratcgias óplÍmas del apro,echanllcntú de los 

recursos naturales; 10 antcrior lo realizaron I11cdial11e la documentación de asp(:c!Os 

culturales. un estudio sobrc los siSlcmas de producción. los pnlrOlws alimenl,onos y ,,,, 

inl'cntario de especies vegetales. ellos regiSlraron más dc 400 especies útiles >. 

destacaron dc la importancia que tiencn las plantas SIlvestres, arvenscs en la 

alimentación dcl campesino. 



2.5. 1 Catcgorías ctnobotánicas 

Hemández x. (1985), realizó en 1955 una clasificación de los vegetales de mayur 

importancia agronómica con base en la relación existente entre el hombre y las plant;ls; 

esta clasificación ha servido para dividir las especies registradas en categorías, corno 

base para posteriores clasificaciones de muchos trabajos etnobotánicos, (Basurto, 1982; 

Lazos y Álvarez- l3uylla, 1983; Casas el. al, 1994; Espejcl y Granado, 1995); además 

de esto, se han realizado estudios para una característica específica como las especies 

medicinales (Herrcra, 1984). 

Las categorías ctnobotánicas son una hcrramient¡l para conocer ]¡I planta y¡1 que 

denotan una característica de esta o de un grupo de p]¡lntas en rclución con las demás 

(Maldonado-Kocrdell,1979) 

L· Alimento. Aquellas especies de las que se ingiere toda o alguna estructura 

(flores , rrutos, tallos, bulbos, raíz), como parte de la dicta humana (Anónimo. 

1980). 

2.- Medicinal. Especies que tienen alguna virtud saludable y contraria a un malo 

achaque (Anónimo, 1980) 

J .• Condimento y especias. Especics que sirven para sazonar la comida y darle 

buen sabor (Anónimo, 1980) 

4.- Ornamental. Especies que se utilizan para adornar (Anónimo, 1980); para el 

ornato de altares, tumbas o algunas fiestas como el día de las !tl:1dres u Olras 

fiestas religiosas. 

5 - Forraje. Especies que sirven como alimento quc se le d¡l al ganado (Anúnllno. 

1980). 

6 - Cerco vivo. Especies que sirvcn para rodear al guna propied¡u] (A nóllullo, 

1980). 

7.- Sombra. Especies utilizadas para proteger de los rayo~ del sol (AnOIllIllO. 

1980) 

8 - Cerelllonial. Las plantas relaciOn<ldas con ideas rcli gio~as. subrcn,lllll"alcs <1 quc 

ticnclIque \'er conaspt.'Ctosm:igicosy tabucs( lIasurto. 19S~) 



9.- Usos tecnológicos y domésticos. Son las plamas usadas para haccr cabos de 

herramientas, escalcrns,recipientes, cestería, artesanía, ete.(Basurto.I 982) 

10.- Embalaje. Espc<:ics que sirven como cubierta de la mercancía que ha de 

tmnsportarsc(AllÓnimo.1980). 

11.- Leila. Las especies que son r~'(;onocidas como buena leila ya que dw, buen 

calor. duran mucho y no hacen humo (Basurto_ 1982) 

12.-ConstrucciÓn. Especies que son U(ili~..adas como materiales para fabricar o 

cdificar(Anónimo, 1980) 

l3.-Propagación. Son las espccies de I<IS que sc ulili7Al susscmill<lS o Iitllos p;'ra 

multiplicar los individuos (Anónimo, 1980) 



3. ZONAS DE ESTUmO 

3.1 La5 Mora5 (hucrtos comcrciala) 

3.1.1 Localización 

Sc localil.aa20 km al NW de la ciudad de San Luis I'otosi entn:: los 22" 16'02" Y 

los 22° 16'44" de latitud norte y los 101"Q5'00" Y los 101"06'00" de longi tudocSlc 

(F igura 1); su altitud varia de los 1930hasla los201 0 m. Eslacornunidadsceneuenlm:, 

2.5 km al NE de la cabecera municipal dc Mcxquit ic de Car'H ona por el cumino de 

terraccriaa loscjidos de MaraviUasy Las Moras , Sugeofonn~, esdecailadaconsllCl os 

de origen aluvial con rocas cxtrusivas ácidas en los cerros aledaños (CETENAL, 1972a): 

el clima es BS,kv.(e)gw" de acucrdo con la clasificación de Koppcn modificada por 

Garcia ( 1981), es decir, clima seco COH lempcrJtum media anual mellor de J8~C, con 

régimen de lluvias y mes más cálido justo antcs de verano. con dosépoc.1S Sl -cas,una 

rnarcadaeninviemoyunacortaenvemno:y una precipituciónmediaanual de 40') ml1l 

I'or la cañada corre un riaehuelo de carácter intennitcnle alimernado por lose.xecdcntes 

dc la prcsaÁlvaroObrcgón, Los c ulti vos de eSla zona. sc riegan eon los rernanenlc$dcl 

agua de la presa ya mencionada, después de halx:r pasado por las tierras dc riego de 

Mexquitic. Tarnbién posccn pozos a ciclo abicno de los que eXImen agua por medio de 

bomlx:oy hayquicnesalmaeenan elaguaparab.:lmbcocnlll\,,"lllltlbrcm··.l:t cu:,1es un:1 

oquedad hacia lu que deri\'an el aglla desde el rio 

El suelo agrico la es f1u \'isol cÚlrico en rase dúriea y (eX(IIr<I medí ... mientras q"~ el 

de las licrms de agostadero es titosot ~(,(rico l..;, I'cgC(:lCión en los cerros alcdaiios 

corresponde a una asociación nopalcra· ma!Qrral espinoso (CETENAL. 1972a) 

J, 1.2llislOria 

Mcxquilic fue fu ndado en 1591 como una cO llgreg:'eiÓnl l:txc"II~C:l ·clll chnllcca (l'l)c. 

1996):loSllaxeallcrascranoriginarios dcl:Il1ligiloS(·ilo,íodc TCJ''':(l cpaem llaxc:tla. 

cllos conl'inieron con los csp:.ilole$cll pm,icip.~r cn la coloni1;,c,óndc aridoamérica Cll 

el siglo XVI (Mollleja llo. 1991): Mexquit íc fue considerado con", pucblo de ",d"" 

dUr<lruc dos sig los y medio. y dcsde mediados del siglo XIX . S(' Ir;¡n~fofllló e, ' soc,cd:u\ 



mestir..a debido a la fuene influencia de la cu lturo dominante de la ciudad de SWI Luis 

Potosi (Frye. 1996). 

En lo que respecta a Las Moras, ya en 1878. cuando el estado se dlvidia en su 

rtgimen administratj,'o en uecejefaturas políticas o partidos divididos a su '·C7. en 

jefaturas, fracciones y haciendas, se le menciona como roncho Moras, pcnent-ciente al 

Panido de la Capital, municipio dc Me;¡;quitic (Macias. 1878). 

t'il! urw 1. I..oc;llizaci6n de Las Moras. Mcxquil'C. S. L l' 

l.ospobladon:srnenciO!1:ln,conrcsp!.'Ctoalnoll1br".qllecnllCIl1I)()S¡mU~uu,h.,1>." 

muchos árboles dc moras. sm cmbargo "sc rueron :K"b;mdo 11U(', a la gente .. " k 



gustaba el fruto",reempla7.ándolo poco a poco por otras espe(;ies. Actualmente sólo se 

encuentran algunos individuos pcqueilos de Morus nigm L. y MOnis ce/ridifolia 11 . B. K 

En rclacióncon el USO agrícola de la tierra. la memoria oral lo ubica por lomen osa 

principios de siglo, cuando"ya le ganaban tcrrcnoal suelo" mediante implementos de 

tracción animal. y sus cultivos principales eran frijol,calabaza. maí7~c incluso algunas 

flores como nube (G>psophila e/egans Bieb.) y algunas especies aromáticas entre las que 

mencionan comino (no se encontraron ejemplarcs éstc) 

I)Qn Santos Serrallo, anciano de la comunidad de 75 aftos cuenta de un~L mujer (su 

bisabuela) que llegó con su hijo a trabajar a la zona: en el lugar había unas pocas 

familias con sus respectivas propiedades. Lamujeryel niíto fueron adoptados corno de 

la familia, y lUvieron su respcctiva poreión de tcrrcno, ya que e! niíto"sal iómuybucno 

para trabajar". Esto explica el actual fraccionamiento del terreno pues se hcreda por 

generaeiones:ysi indil'idua lmcnte no todos poseen tierra. tod.1.~ las familias poseen ,,1 

menos un poco 

En 1929.pordccrctoprcsidencialseabrieronlastierrasej idalesyselcsasigmron 

ticrras que distan de la comunidad cerca de 15 km. Los mas andanos I"t...:ucrdan cuando 

ayudaron a desmontar las nopaleras "fue un trarojo muy dUTO. y" que la vegetación 

estaba muy ccrrada"; el trabajo se realizó con machetes e implementos manuales 

Debido a la lejanía concl caserío. los jefes de fiunilia reali 7.aban ronda~ para Vigila, quc 

las áreas de cultivo estuviesen libres de pcrsonas o anirnalcs dailinos: e stasrondasemn 

muy pcsadas por lo que se propició que algunos mudaran su e"5.1habi taci ónalCJ ,do 

Los pobladores viejos recuerdan a UII general Carrcm. el cllal rcali/.6 un~l obr" de 

riegodcsdc la presa. Alvaro Obregón haSla la haciendadc I'eiiasco: eS la obrad urónluch" 

tiempo y ocupaba como canal natural el riachuelo que paSo" por L,,~ ~I()ras; el gcneral 

Cam.'ra se enojaba si I:t gente ocupabacl agua dcl riop"fafegare illclusose va lLó de SIL 

autoridad en el ejército y mando destruir algunos bimbaletes. 

Los bimbale1es eran instrumcnlOS p",a la clc\"~Lcl ón del agu¡, dc "cgo <¡uc 

consistian de dos horcones que SOSllencn un lr¡"'c~';¡o, el cuál sopllrta un p~l() b' g" > 

cllindricoalllancradcbalandn. Estc palo sostiene en unodcSLlscstrCllIos un:Llllcd", 



grandequesirvedeeonlrapeso,yenclolrounacuerdadelacualpendcunrccipiemc 

(Fortanelli, 1981) 

El riego en la eaiiada se reali7..aba con estos bimbalctes, por lo que laactilud deCSI~ 

general. disgustó enormemente al pueblo; por fin, el mismo gohierno canceló el s istema 

de irrigaeión del general Carrcra ya que cra muy costoso para la prodllccióndec osechas 

El 15 de octubre de 1941 la presa ÁlvaroObrcgón,conslruidaen 1926, fue dOlada por 

resolución presidencial a ocho cjidos y pcqueñas propiedades,elllre lasque se 

encontrahanLasMoras 

UnaspcctorclcvantequeplatieaJamcmoriaoral.esquecuandoscrcaliT..aron las 

escrilUrasde la comunidad, en rclaeión con el uso del agua de la prcsa,cllicencbdo 

encargado de este asumo les pidió una "cooperación" para la rcaliT..ación de eS le 

documento; la gente de la comunidad hizo asamblea para discutir el 11sunlO de la 

cooperación y llegaron al acuerdo de no darle nada. Esta aClimd molestó a dicho 

licenciado, y como ca5tigo los excluyó de la disposición din..'Cla dcl ag uaderiegodcllIro 

de la pane referente a los usos y costumbresdcl agua; por lo anterior sólo $C benefició a 

la zona de ricgo de Mcxquitie, y los habitantes de Las Moras, se conformaron con res"r 

con los rcmancnles de aguas arriba 

La distancia de las ticrmsejidales, la mala administración y m01Í\"os pcrsonales 

han sido condicioncs para que algunas personas decidieran lrubaja r sólo con bSIÍo:rras 

aledaílas a la comunidad en las que han vcnido cul1ivando esp<.'Cies básicas de 

autO<,:onsuITlOY hortalizas y florcs para su \"cmacn la ciudad de San Lms 1'01 osi 

3.1.3 Aspectos socialcs 

3.1.3.IOrganizaciónpolílico-social 

Ilay un juez local cuyo cargo dllra lrcs a,ios EselencargadodclIlanl encrclordcn 

en la comunidad, juzgar la sravedad del delito cometido y en t:>$O dc "<l poderlo 

rcsolvcr. lumarJo al pre.';idcntemunicipal. En las cOII" ocalOrias ¡l< ,rad,'"S"''' ""C"OJlIO 

I;'poblaciónproponc los candidalOS y "otan por alguno de dios las I",rsonasquc IClIg,m 

crcdcncialdeclector. 



Durante las fiestas se euenta eon vigilancia inlcma de los mismos individ uosdela 

comunidad designados por el presidememunieipal para hacer las rondas y vigi lar que se 

manlengaclorden 

3.1.3.2 Estructurn familiar y División del trabajo 

Fl)"e ( 1996), describe una familia mcxquitenscdonde la mujer va todos losdias 

muy temprano al mercado de San Luis a vender hortali7.as. en tanto que su esposo 

produce las hortal izas que ella vende. Esta breve descripción es muy ilustrativa en 

relación con lo que sc observó en la comunidad de las Moras. 

Las familias de Las Moras son numerosas, extensas y gcnemlmente p3lriarcales; se 

obscrvóque lasdccisionesdcntrodcl huerto las loma la esposa aJ igu¡,J que la "ent~de 

sus productos horticolas . Los tmbajos dentro del huerto, los riegos. deshierbes y 

fcrtilizaeiónlosrcaJizaelesposoaunquepuedescrauxiliadoporunamujer,yascasu 

esposa o su hija. Eseomun encontrar que alguna hija o hijo cas.ldo vi\'aenla casa 

paterna junto con su progenie; pcro siempre sc tiende 11 buscar la ea sapropia. mnúrncro 

de personas por casa es muy variado. aunque el promedio rn~reado po r INEGI (1<)<)1) es 

de6J; scenconlr~ron casas haslacon 16 pcrsonas en dos cuartos 

La mano de obra dentro de la unidad de producción es poJifUllc ional: su labor 

empieza desde que son nii'\os y pueden ayudar en los trabajos del huerto. desde 

deshierbes. manojeo, o riegos. Algunos nii'\os de JO ó 12 años también :oyudall al 

pastorcode espccies menores. y las nii'\as a la reco lección de nopalitosy gammbul\os 

p.1ra la \"enl:'- Las niitas más gr.rndes se encargan del c uidado de hermanos m:'Is 

pequeños 

ClI3ndo hay labores más pcsadas o de mayor pr~'Cisión. se contratan tral).1J"dorc~ 

de b misma comunidad (jóvenes) cuyo pago es de $15.00 pesos y la comida. Se obscrvú 

qlle cn ocasiones sc ayuda (sin pago) euando sc lrata de famili:!feso;"" igo$ 

3.1.3.3 Rehgión y fechas importantl.'s 

La mayoria de la población es católica y existe influe lleia evangélica en ulla 

rninoria:ocas ionalmentelJeganotrosgrupos rcligiosos.mismosqucnosicmpresollblen 

\'iSIOS por los pobladores quienes COlllenl:m qUC'"¡lOl andar lJ c\'"ndo 1 a palabra nosc 

ponen atrabajar" . La eereania de la comunidad a 1:, eal"."ccra mUlllu l',,1 !!oha pcrnlllldn 



que se establezca alguna capilla o iglesia. El 29 de scptiembre cI diade San Miguel escl 

dia de su ficsta palronal al iglllll que en Mexquitic 

Hay otras fiestas religiosas de importancia tanto rcligiosa como de mereado, ya que 

una parte importante de la producción agrícola para la ~·e!l[a esLi ligada a eStas fechas 

DUrlUltC la semana santa los pobladores compran palma y tcjen "cruecs y pal rnas" IJ.1ra el 

Domingo de Ramos; esta labor es familiar y todos colaboran; ya tenninado el tejido. lo 

juntan con manzanilla que ellos mismos produecn para su venta afuera de los tc mplos 

El dia de muertoscs importante ya que hay una produceióu cspeeial de flores como 

mano de lcón, cempoalx6chitl y crisantemos para su \lema en los mercados y 

ccmenlcrios. 

SefeSlcjatambiéneI25dediciembreyclallonuc\!0(31dcdicicrnbrc);cllesas 

noches hay liestade toda la eomunidad; en clla comparten los alimcnlos y hay fucgos 

artilicialesalasI2:00delauoche 

El 10 de mayo es otra fa;ha importante cu la comunidad. por la ,·enta de fl ores y 

porcl propio festejo; losniíloselaboran regalos sencillos en susescu claspara sus 

mamas. 

3.1.3.4 l'oblaciÓn 

El total poblacional en 1995 (INEGI. 1996) fue de 672 personas CO Il un total de 

307 hombres (46%) y 365 mujeres (54%). La gran mayoría son originarios de la 

comunidad.ycnalgunoscasossonde olraspabl"cionesccrcanlLsodcolrose$lados dcl 

país. En cuanlO lL su origen se sabe que la poblac ión fue en su origen tla.~ c,Ll t ec" y 

chiehimcca.aunquc Monlcjano (1991).5c l1313 que es dudoso que ambos pueblo.' se 

hayantnlremC7-c13do 

Actualmente se le COll sídcra como rncslí7~1 rnollolingiie 1 ilcahnentc la ge l1l';' 

mcnciona que ··en estas regiones habla indios chichim~"Cas··, pero nO mc"cio"a" su' 

ant<!Cedcntcs Ila.~callccas. 

La comullidad euenta con 107 casas OCllpadas CQ" u" promedIo de 6 .3 personas 

par casa 

3. 1. 3.5Tcllcllciade latÍ<:rra 

De acut"rdo con los datos de INEGI ( 199~ ) d lipo de t'·"'·l1ci:. es proPlcd.ld 

pri"ada 



J.I.J.6Edl.l<:ación 

La CQmWlidad costea la educación básica de la población de Las Moras y de la 

comunidad de Los Coronado, cucnta con kinder, primaria y tclesc."cuJldaria; los que 

continúan sus estudios lo hacen en la cabecera municipal. queeuenta con un Colegio de 

Bachilleres y una sccundaria, oen laeiudad de San Luis Potosi. El kinder euenla con 

pocos alumnos, la explicación que da la maestraa esto~'Sel poco interés de los padres 

por mandarlos al kinder, además de que las señoras por lo rcgularsalcn a hacer sus 

ventas en la mañana y los señores no dedican su tiempo para alistar a los niños 

pequeños. Laprimariaeuemaeonmayoraceptaeióncomoenscñanloabásicayposce 

además dos grupos integrados para los niños irregulares. Con respecto a la 

telcsecundaria. son pocos los niños que Jacursan ya que muchos prefieren la sc."cundaria 

que está en Mexquitie. Algunos contiulÍan sus cstudios de oochillerato y cada velo es 

más común ingresara cseuelastécnicas (computación. servicio social) o profcsionalcs 

También se cuenta con un programa de alfabctil'.aciÓn del INEA (Instituto Nacional para 

la Educación de los Adultos) impaI1ido por jóvenes de kI misma comllnidad 

3.1.3.7Vivicnda 

El material de construcción va dcsdc el adobc fabricado ror los mismos habitantcs 

de la comunidad hasta el block y IOl'.ade concreto que predominan cad1' ,"el. más. L~ 

casa tí pica es generalmente de dos euartos y laeocina Plledc o n()cstarad entro de eU" 

Algunas cuentan con una árca de sombra con un eobcrtil.o principalmentc de c .. rmo 

También se tiene por lo general un :\rca destinada al ganado mCnor ylo espt.'Cies de 

corral 

J. I.J.8Nutrición 

La dicta, como en la mayoría de las COlllllllid:,dcs mrales. es " base de frijoles. 

tortillas Y salsa. adem:\sde incorporar a esta el arrozy;¡lgllnos \"egct~lescomo la pJI)a 

Los horarios de comida son muy variados ya que la n,tilla femcnillaemp iC/Ál al1!esde las 

cuatro de la mariana. con la salida del primer autob,'s rumbo" la ,·,,,dad (le San tu" 

I'otosi . para veudercn el mercado sus productos. I'or lo geu<'ml de~.'yllnan sólo c;ofé" 

otra infusi6n ysucomid;¡ fllcnc ocurre cerca de las dos de la t"rde ... u ando fC ¡;Ksan dd 

mercado: gcncralmenlc la rcali,.an dentro dd huerto )' comen (0(1"' J "nl0~ (p<'() nes) 

trabajadorcs familiares): a esta comida le llaman "hnuerlOo"loneh<" Finalmente. su 



última comida del dia la hacen cerca de las ocho de la noche. y también es fu ene. pero 

no igual que el almucT7..O. y laacompaílan con café 

3.1.3.9 Salud 

La comunidad cuenta con una representante de salud cuya labor es avisar de los 

eventos programados por la Secretaria de Salud. así como prov~"'r medicamentos para 

uatamientosSCTIcillos; lareprcsentante promueve también la vacunación infantil y la 

planificación familiar. De acuerdo a su infomlacióll. las enfcnnedades más frccucllles de 

la población son los problemas gastrointestinales, dolores de Cabc7.1l y dolores 

musculares. Los casus graves se alÍenden ell Mexquiticoen San Luis I'Olosí 

3. 1.3.10 Servicios y conlllnkacioncs 

En prácticamente todas laseasas sc cuenta eon encrgía eléctrica; trun bién hay un 

teléfono, cuatro tcndajones y una tienda CONASUI'O. Se carece de Jos servicios de ,"g"~' 

potable y drenaje 

Sccuentaconuncarninodctermeeríacnbucnas eondicioncsquecolnullIe," con la 

cabc<:era municipal. con los ejidos de Maravillas y Las Morasycon otros po blados,Sc 

dispone de transponeeolccti\"o. con cinco cOllidas durante el dí'l. entre las cuatro de la 

mru1ana y lascillco de la tarde 



3.2J)crra madcros(hucrtos domésti~oS). 

3.2 1 Lo~a l i:ta cíó n 

El ejido Dcrramaderos sclocali7..a entrc los 22°33'01' y 10522"35'44" de latitud 

norte y los lOO"53'44" Y los 100"56' 36" de Jongitud ocste. a 13 kmalSWde la 

cabecera del municipio de Villa de Ansia. por camino de tcrr,lcería (Figura 2). y ~ ~m" 

altitud enlTe 1650 y 1660 m; cI origen dcl sucio es aluvial (CETENAL. I 972b): el clima 

del municipio de Villa de Arista de acuerdo con la clasificación dc Kijppcn modifiead~ 

por Garcia (1981) es BSlhv.~e), es dlXir. clima sc<:o con temperatu ra mcdia anual mayor 

de 18"C, con régimen de lluvias en verano y precipitación media anual de 44 9 nnn No 

cuenta eon cauces importantcs; existe un estanque p,'lJ'aabrcv,Lr. SuabaslCcimientode 

agua, tanto para riego como par~ consumo habitacional. es por medio de seis pozos 

profundos donde obtienen el agua por bombco. En sus tierras agrícolas predomina el 

xerosoJ háplico de textura media en los terrenos planos, y de Jilosol cútrieo en lo~ 

lomerios (CEr ENAL, 1972b). Se pr.lctica la cria de ganado menor en el matorral 

espinoso y nopalcras. En I~s áreas agrícolas se observa agrieul1urJ de riego anu~1 y. en 

mayor proporción. agricultura de secano (CETENAL. 1972b). 

J.2 .2 Historia 

Villa de Arista se fundó en 1711 con el nombre de "El Jagüey", mas adc1arllC 1" 

pobló Don Antonio Reyna con sus 10 hijos y la llamaron "El h güey de los Reyna" 

(St'CTetaria de Gobernación. 1988). La importancia de Arista dat" dcl siglo XIX pues se 

le cOllocia como cn.rce de caminos realcso couductos al orierue lraciaTamp reo y por cI 

nortena vía de acceso a t-Ialehualay MOlllerrcy (Maistem::na y Mora. 1996) 

La historia de la comunidad de este ejido se remont,L a la éPOC,L de la Ir:,cr~nda . 

Macias (111711) menciona la hacienda de DCfl'amad~ros situad" en el rlHlfHCljllO de Aflsta, 

J)anidodeGuad"lcfv~1r 

La memoria oml r~cucrd3 los nombres de Don Eudoro. Don P.,co, Don Pepe. } 

Don Antonio Palau hacendados de Derramaderos. Los alrededores d,' la haciend" el."" 

muy pobres. los peones vi"ían cnjacales de "pu)'lta de palma" Los IhHllbres ayud.1b,m 

en las labores de cu l¡ i\'ode maiz y frijol: bs rnuJercs por su ¡XLfle.e""bb;m de !:ocas,,}, 



los niilos, y h'nian desde entonces macetas con flores dc malva. dalias y algunas 

cnrc<laderas que regaban con cI aguadcl tanquc"ElMontante",lacual aCMreabancn 

ollas de barro grandes que cargaban al hombro; "daban hastascis vucltascn I:omUJlan ay 

tres en latardc" para llevar el agua suficiente para el ricgodeljardin y las laoor cs 

domés!icas 

Figur~ 2. Locali7~lción del ejido Derramaderos, Villa dc Aris1a, S.L l' 

En aquellos tiempos no habia escuelas, por lo que la ,;cilorlla Consuelo, IUJa ,k 

Donl'epcl'alau,!csdabaclases alos nil'osenscMndolesalcerye~rll"r En C"'''1IO 3 1.< 

alimentación. eomp1crnel1tabml su diCla dc mai,- y frijol. con bs h"nali/~IS "pic'lIltes. 

tom3titosde bols.ly otros productos" que compral¡'lIl,'nla vt't:in"h,"ci,'ndad"n"cas 



Un personaje de! que se acuerdan, ya sca por que lo conocieron o porquc les 

comentaron de él ,es don J, Reycs Rodríguez,quicnalredcdorde 1938 colaoorócon la 

promoción del movimiento ejidatario; "muchas personas lo querían y muchos no", de 

hecho, algunas penonas decidieron irse sin participar en e! movimiento de repartición de 

las tierras "para no ofender a los patrones" y emigraron hacía Cerrito de Zavala, El 

Novillero o Venado 

Se ~uerda también un par de "pestes, como de cólera", la primera alr~'{kxlor de 

1918. quc"mató a muchos ni"os y hasta a gente adulta". y otra alredc dorde 1946 13 cual 

era"puraficbrc,nadadcdiarreas"yqucal igual que la primcra ocasionó varias m uertes, 

lAt mayoríadc laspcrsonas adultas platican que cn su niilcz tallaron kehuguilla, 

palma ° candelilla para sacar fibra que vendianen Arista.oa"arrieros" dcAh ualulco 

3.2,3 Aspectos socia les 

3.2.3.10rganiwciónpolitico-social 

El ejido de Derramaderos tiene dos órganos de gobierno y representación, cada uno 

eon su propia pcrsonaJidadjurídica: la que corcspondc al j uez 3uxiliar, qlucncscl 

rcpresentantedclmunicipioenlacomunidad.ysu trab.ljoesel de sol lleionar eonfl, clos 

menores. así como de apoyar en las aClividadcs municipalcs. El segundo es el 

Comisariado Ej idal con su presidente. Sl-crctario y tesorero, quien licue b 

responsabilidaddc nOnllarlasaetividaues dcl ejido tales como ilSC ntamicntos hum¡Illos, 

asignación de solares y mejoras. Tambi~n existe el Consejo de V,gJl¡lnei~" el cu:,1 se 

encarga de supervisar que tamo el juel auxili,tr como el COl11i s,,,,~do Ejidi,1 ¡'~gan su 

labor con las nonnas ya establecidas. Todos los cargos duran tres ailos, y los hUl11bles 

adultos son loscllcargadosdc \"mar para elcgir a los IlIlC\"Ossuccsnrc s.concXCCI>c,Óndcl 

juelqueesasignadoporelprcsidentel11unieipal 

3.2.3.2 EstruClUra famil iarydivisióndcl trabaJo 

Las familias son de tamalio mediano, e~tcnsa s)" p'lIri<lrcalcs. es CO l11l1n encnntra, 

hijos easados que \"ivanen e\ mislllo solaraunqlleexlslc ]¡,tendenc" ,a buscar", proplll 

solar Se enCOl11ró un promedio de 4 .~ personas por sol,,,. yen todos IO$easo, IICnen 

parientes que han emigrado a trabajar a los Estados \hll.t"s y les !I}lId,"l 

ecollómieatllclllc. Los hOlllbres gcnc rnhncllte lrabajan en la, t;crra, ag ,"colas. tamo \as 



del ejido como los agosladeros; las mujeres se dedican allmgar y al cuidado de los 

huertosdoméslicos('~ardincs"). auxiliadas por sus hijas. Las aClillidades dc losjóllcnes 

y Jos niños son muy lIariadas; desde jóvenes algunas rnujcrcsy hombrcs venden su 

fucradclrabajocomojomalcroscn los grandes ranchos del valle de AriSla. Todasl:os 

mañanas llega un camión dc redilas de 3.5 loneladas. emre 6:00 y 6:30 a I\."i:og era los 

lrabajadores (hombres y rnujcres),para Jlevarlos al rancho asignado esedia o en eJ que se 

haya h<."i:hoconirato previo, el mismocami6n.los regrcsaalredcdordelasscisdc la 

larde 

LasaclÍl'idadcsencl ejidocmpic7.an desde adolcsccntes Jos hombrcs ayud ~ncn las 

actividades, como desyerba y laboresdc riego o decosccha; no así los niilos ya que sc 

considera que están "muy chicos parn esas labores'· y no tienen nt"i:csidadd elrabajar 

aunque en algunos casos ayudan aJ pastoreo dc ganado mcnor 

3.2.3.3 Religión-fcchasimportantes 

LapobJaci6nensumayoríaesealÓlica.lacomunidad euenlaeonuna capiJlamuy 

anligua en donde se pucde obscrvar Un remblodcl siglo XVIII. Hay innucncm y visilas 

de grupos evangélicos yprOlestantcs,aunquc no siempre son bien recibidos pucs cl 

catolicismo está muy arraigado. 

Hay diversas feslividades religiosas a lo largo del año: el 19 de marzo celebran 

··Los PaSlores": esm celebración es cn honor al niño Dios. en 1" que se hace un" 

rcprcscnlaciónde una paslorclaque dur"desdcque "nocht"i:ehaslala sdicl u once de 1" 

mañanadcldíasiguicnlc. cuandodanaOCsarclnilioalosniñosasislCrl1CS.ybfigur<ld<:l 

niño Diosscsienlayse coloca en cI mriode Ja iglesia 

El31 dcmayocclebranalavirgcndc··l...al'urísima··.la c""lesconsidcrada colll" 

la fiesta palronal: se reali~~l una procnión con la , 'irgen en an(las por 1" pl,ml de b 

comunidad, y es acompañada por eamos religiosos. music,,)' cohc\cs; adem:is. las 

mujeres llc""n noresbbncasyascan ma"·as.nubcs.alhdics)'o lrase~pccicsquCJllll1;1I1 

de sus huenos para adornar la iglcsiayel I\."i:inlo donde licncn a bvirgclI 

Enlre las feslividadcs religiosas mis importalllcseSla !a de Scmana S,ml:J. dO llde 

rccuerdall];¡¡nuenede JcsucriS1oduranIC la cu;¡resma quc imcla<:l 1111 ércolesdcccllIla 

cu"rcma días ames del domingo de resurrección. )' se abslienen de ,·,'IIlCI "une "'1,1 d 



diaqucinicia.losviemessubsccucntesylosdiasjucvcs,vicmes,sábado y domingo 

Otra fiesta importante es lacclcbmción de San Agustín el 28 dc agosto; e stesanto 

lo llevan cn andas desde las IÍcrras de cultivo hasta la iglesia y también hace n fiesta. Esta 

fecha importante ya que se relaciona con la finalización de las Jaboresen los eamposdc 

cultivo 

Otras (cehasimportantcs. rcligiosasy oo,soncl diadc las madres,cl dia de todo s 

los santos. Navidad y año nuevo. Además de estas fcellas, para los habitantes de 

Derramaderos es muy importante el dia que Icmlinan ~us estudios. desde ki nder h:1.51:1 

secund:t.ria.yaque haccnunaficsUlendondccl puntO de atmcción son losegresado s que 

van acompañados de sus padrinos qUiellCS Jes dan un rrunode norcsy un rcgalo. Las 

familias de loscgresados por su parte in\"itan a lospadrinosacomerasucas."le n la cual 

ya elaboraron un platíllode fiesta como el mole. asado o barbacoa. ES!.l costumbre de 

acuerdo con la infonnación local, "la tmjo una macstra de México" hace poco más de 

vcinteañosysequcdócomotrodición 

3.2.3.4PoblaeiÓn 

De acuerdo a los resultados del Xl censo de población y \'ivknda (1NEGI. 1991). 

el ejido cuenta con 1 187 personas en un tOl¡t1 dc 163 \"i\"iendasocup.1das con UIl 

promedio de 7.2 personas por vivienda Además. del tot~1 de C:lSaS ocupadas. 158 son 

viviendasparticulare$ 

3.2.3.5 Tenencia de la tierra 

El sistema de tenencia de la rierra es ejidal. las ticrms fllcron dor"das" 1)'1nirdc la 

resolución presidencial el I¡; de mayo de \938 (RegiSlro Agr.lflo N:\eulIl"l) 

Actualmente el ejido cuenr:l con 4782 ha de las que se utdi/un 107' ha como r,,:rT,", 

aparccladas. 3S8 IhapamticrrasdcusocomúnyelrcslOparaascnt"m'entoshumanos e 

infracstructura (Comisariado cjidal. Derrmnaderos)J. 

3.2.3.6 Educación 
En la comunidad se cutnta con kindcr. primaria y tcleS<."<:undan.l A IIC,ar 11<- lo 

anterior. de :Icuerdo con INEGI (1996) l ' obsCf\"aci<.mc·s personales. c'n la com",,,d.,d 

' Ae,,, d< ··tklo""'O<'Ó,,)" deSl'M d. l.! "'N"dS "J,d .. ks" 20 d. d\C,.",b,. d. 1'1% 1I..,~".,dQ .kl 
pros,ok"'. del Con"",,,ado "J,d.l [k","n3d~r(>S. V, II. d. Aro.,.l. s,,,, t.UI< 1'0'0'; 



cxistc un fucrtcproblcmadcanalfabet ismo.dchccho sc Illarca quc hay 2 25pcrsonassin 

instnlcción cscoJar alguna y 265 con educación prilllaria ineolllp]ctu. 

Los que desean continuar sus estudios. lo deben hacer en i\rist:l o. en el caso del 

bachillerato agropci:uar1o, en el ejido de El Mel.quite aUn(lue esto es en pequeña 

proporción ya que la mayoría de las personas venden su fucr/.a de trabajo a muy cona 

edad en los grandes ranchos de la 7.ona productora de jitomale y otras hortaJil.:tS del va lle 

dcArista 

3.2.3 .7 Vivicnda. 

La distribución y matcrialcs dc estas son muy variados. dcsdc adobc n,: \·cstido. 

tabique y block con techos de lámina galvanizada o concreto. El número de habitaciones 

es muy variable, desde UIUl hasta scis. con la cocina scparada en Olro cuarto desl inado 

con CSIC propósito. En tooas las viviendas se encontró 1clrina. Al igualquccn Las Moras. 

seliene un área destinada para el ganado mcnor y algunas espccies dc corral. Algnnas 

casastiencll un arcade sombra ocobcrtiw de lámina o dcconcrcto. 

3.2.3.8 Nuaición 

La basc de su alimcntación son sus cuhivos de mail~ frijol.jitolllate. chik ancho. 

calaba7..a y chi1cscrrano. ladietase complemcma con P.l pas. ccbollas. sopas de pasla. 

carnc. queso y otros productosquc consiguen los viemesen el diadc mercado en " Ia 

villa". es decir. ViJla de Arista o en alguna de las ti cndas de "bas!O locak s 

Las mujcrcs salen muy lcmprano al molino para preparnre!llIxt,unal con el que 

"echan la toniHa··. hay quienes ya las ~ompr~n hechas. pero 110 ,'n su mayoria La, 

f.1milias tienen por lo general dos comidas fuertes ,,1 dia. una ccrca de! med,odia. ~ In <jllC 

lIam"n ··almuerl.o". y la "comida" que hacen corno a b s se,s o s,~tc ,1." b noche c",,"du 

cmpie7.a a obscurcccr e! d ia. Ene! nlUlIIerlO cOllleu por lo rcgularuu huc\"ocün ,aba)" 

frijo lcs acomp.liiado dc tortillascalientes)"unrefrcseo o ll ll caf" 1., con"dano\'J ria 

mucho. solo que en ésta ha)" otros ti pos de guisados como papas. arr,,/.. sop.~ de paSla o 

cn algu"oscasosalgodccame 

J .2.3.9Salud 

La COIllUllidad cucnta con una cHnica IMSS - COPLAl\'IAR 'l"e fU<t<: 'ow, de-.d~ 

1 99~ . Eudla se ('UClLcutra uu pasantcdc ntcdicina que cst,i rc"h~;",d(, >1' S(·T\,cio soc,a l. 

d cual dura un ~lio: tall1 biclltr,lbaja" a l! i un" odos cnr,",mcra s l oc"k' 



Los registros de la eliniea indican que ende 1997. los casos rnáseornunes fueron 

las enfemlcdadesrespiralorias, gaslrointestin:llcsY :lllemias: los usuarios más frccuentes 

de dicha clínica son los niños. Dentro de esta c!inie:l sc euenla tambicn con scrvicio de 

planificación f:lrnili:lr. Las enfemleras estan encarg:ld:ls dc hacer un:l recok'Cl ~ de 

algunas pl:lntas con algún uso reconocido como medicinal dentro de 1:1 comunidad. Esta 

colección 1:1 ticnen a disposición de los visitantes y constaba. hasta juliodc 1997 de trece 

cspceiesdistintas,lantodees)X-'Ciescuhivadascorno dcarvenses queson cOllocidasen In 

comunidad. Las enfermedades graves o de mucho cuidado se 31ienden en Villa de Arista 

oen VilIal-lidalgo 

J.2.3.IO Servicios y comunicaciones. 

En casi todas las Cas35 se cuenta con energia c!cctric:I, y h:ly un pozo que abastece 

a [a comunidad con agua potable; se obselVó que en todas las casas o solares e.~iste por 

lo menos un3 letrina. La comunidad cuenta adcmás con tc!éfono. varias liendas de 

abasto. una CQNASUI'O y un centro de acopio de k'Che en cl cu31 vendcn su proouc¡;ión 

familiar a la compaliía Nesllé. Ticnen un celllro de 5.1lud [t'.'I$S-COl'J.A MAR, c;mchas 

debasquetbolenlaescuelaprimaria y unaplaz.1principalaún inconclusa 

El ejido está unido a la cabc<:era municipal por medio de un cam ino de leTraceria. 

además tiene varios caminos pequei'ios que lo unen con las comunidades de El Ojito. U 

Novillero y lus ej idos de Los González y Docas. Hay una sol:l corrida de autobús qll~ 

sale en la maliana hasta Ja (iudad de San Luis I'otosi y rcgreS<1 hasta las seis de la tarde 



4. MATEIU ,\ LES V I\1ÉTOUOS 

4.1 Scleeeiónde laSl.onas deestudio 

Se hicicron rccorridos previos por la zona y con ba.sc en cI tr.lbajode Fortanclli 

(1981), se eligió la cañada del rio Mexquitic, eSJX.~ífica01cntc la comunidad de Las 

Moras por rcunir caracteristicas como el constante abastccimicntode ag uapro\'cnicnte 

de la presa Álvaro Obregón. la tradición mercantil de abastecimiento de productos 

"cgetalesa la ciudad de San Luis Potosi y leneragricultura de tipo tr adicional 

Par.lel cjido Derramaderos se procedi6 a hacer rccorridos exploratorios en cI vallc 

de Arista; espccialrnente en el municipio de Villa de Arista. De los ocho ej idos de este 

mUllicipio se seleccionó a Derramaderos debido a quc: a) es cI segundocnimportancia 

en cuanto a población (INEGI. 1996); b) cuenta con una importante infracstnLctura 

hidraúlica(cincopozosprofundosequijXIdos):yc)cxistcunfuerteconocimicntodcluso 

delaseSfl<.~icsmcdianteclestabIcdmicntodchuenosdornésticos 

4.2 Scleccion de infoTmantcs 

ElcontaclOconlascomunidadessercalizómediantcclprocedl1niclllopTOpUe,l!) 

por Aguirrc (1979); primero se buSl;ó est3blecer relaciones de confl:l11711 ) 

postcriomlellle se estableció contacto con las personas que gozaran de r~~or1OCinll~nto 

social en antbasconmnidadcs 

En Las Moras. la reprcscntantc de salud rue quien cobboró Jxm, la inforlnae'on 

requerida para la illlroducción a la comunidad. Se elaboró un Jladrún d..: IIs""rins dd 

agua y se ddenninó el tama~o de la muestra mcdiante el criteriO de ":tnan/a dé" 1" 

proporción máxima (Fortanclli, 1989). C<)n una confmbi lidad de 0.95 ~ UI1 error de O lO. 

el tamilllode muestra fue de J5 usuarios; el muest rcosc rea1i7.ócol11pkt:""enlc;,1 3711r 

Esta mismapcrsonaeomisionóaolrasJhlrapreSenlarnosyexplK.nlosmotl>osdd 

estudio. Se 3natizó cada uno de tos terrenos i rri g"do ~ sobre los l'uak, cada uneo de 1,,, 

quince informantes tu"ieran d~cisión 

Se rcalizó una eSlanCla en la C0111unid;,d del 9 al 26 de juliu ,1<- 1'!96 JI"'" ~r~Cll,," 

eSludios prdimin3rcs (L07.a. rI al. ¡9C¡6). l'osleriormcnlc. ya d":,,",, del Ir:,I,,)o. 'c 

rc;,li zó 01'" estancia dd 20 al 25 de lI1aTI.O de 1997; adclIl:ts W IC·"I,/;non '''".,, 



periódicas a la comunidad, dos o tres \'CCCS por mes. d<! marro hasta agosto del mismo 

año. Lo anterior con la finaJidad de registmrloscambiosocurridosdenlrod el huerto. 

En el ejido Derramaderos el primer contacto fue con el presid<!llte del ComiMri~do 

Ejidal quien nos puso al tanto del funcionamiento del riego dentro del ejido y de las 

dislintas pcrsonas encargadas del riego: como cn esta localidad h mayoria de los solares 

disponen de agua emubada, e5 eom\Ín encontrar un huer10 o jardín asociado COII cada 

casa-habitación, Porelloscproccdióalrabajarconalgunas amasdcca:;.aquicncscran 

rt:<:onocidas cnlamismacomunídadpor suconoci rnicntode usodelasespccies.adernás 

de scr las encnrgadasde cstablc<:er c1 huerto doméslÍeo. Oc las scis personas que 

colaooraron, cuatro eran rt:conocidascomo "ycrbcras" (cunlUdcras). ade rnás sc entrevistó 

al "yerbcro" principal del pueblo; para frnesdel cstlldio solo sc tomaron e n Cllcut .. los 

rcsultadosobtcnidosdemrodelossolarcs. 

Serealizóunaestanciaenc1ejidodc17a122 de julio dc1997,yalgunas visitas 

cxtmspamlacapturadcdatoscncampo. 

4.J Hecolecta botánica 

C0l110 es básico en un estudio etnobotánico. se realizó IIn~ l\.'COk'Ct11 bot:'!Jllea 

durante las estancias en Jas comunidadcs y. en cl caso de Las Moms.duTa II te las distintas 

visitas mensuales, Se hi7-Ü de acuerdo al inslrtlctivodeVelac/ al (1979). S<! rc .. li d.cl 

IIlucslrco. prensado y secado de por lo menos dos C5pccímene ~ d~ cada una. y su 

rcspccti\'a ide ll1i fícación taxonómica; esta última se rcali-;:ó en el Colegio d~ 

POSlgraduados. MOlllcri l1o, México con !acobboración del Sr. José 1),C,areial'úct. 

cumdordelherbario 

Sin embargo no se pudo hacer la rccolccUl dcllOl,,1 ,le l"s cSI¡.:el~s. princlp:,hn~lI(c 

en Jxrramaderos. ya qlle algunas no se ~ncQl1tmh"'1 en noraclóll n ~r;1Il UI1 qCtll l'lar 

único:porlowIllo.sÓloscrcgiSlrÓ sunQmbrclocal 



4.4 AeOllio de la informaci6n 

El acopio de la infonnación se realizÓ por medio de entrevistas estruetumdas 'j no 

estructuradas a cada uno de los productores de la mueStra (I'ardinas. 1983) 

4.4.1 Entrc\' islaseslructu radas. 

Estas se realizaron por medio de un cuestionario aplicado mientras el productor 

laboraba, o durante pequeños periodos de descanso. El cuestionario que se aplicó tuvo 

los siguientes objeti\'os: en primer lugar conocer la estructura social familiar. la división 

del trabajo dentro del huerto, otros posibles ingresos ewnómicos como ganaderia menor. 

elaboración 'j venta de artesanías 'j trabajo asalariado en la ciudad de San Luis I'otosí u 

En un segundo cuestionmo se registró la morfología y dinámica dcl huerto 

mediante un levantamiento topográfico con la técnica de brújula 'j cinta: éste se diseñó 

con el objetivo de conocer las principales características de los huertoscolllo número> 

tipo de terrazas, nombre y superficie dc cultivos anuales y perenrH:S. y presencia de 

arvense.'> . Adcmás se asentaron sus nombres C0l1111nes. usos. partes utilizadas (ta!1o. 

hojas. nores, raíz. pisti los cte.). época de uti!i?..aciÓn y modo de prepar~lción 

4.4.2 Entrevistas no estructuradas. 

Estas entrevistas fueron realizadas a manera deeon\'ers.aeión infonllal : adcrnú ~ de 

los datos eSJ)C{:ificos de los infonllantessc obtuvieron los d¡uos de personas con decisu)11 

delltro de la comunidad, miembros de la junta de distribución del a¡;lla. fu nciOlles del 

juez, de la repreSelllal11e de salud, criterios p.1ra dividir el agu,l de Tlego. nombre del 

encargado de !a calcmlari7.acióndc! agua. etc 

Con los resultados de ambas el1trevi ~las . se reali laron los reglstl<" 11lell ~ ual es de 1,1 

morfología de los lmcrlOS: eSlo se considerÓ necesario ya que los hucrlos. 

específicamente Jos de la cOl!IlUlidad de 1..,,1$ Moras. sufrel1 constantc's nlOdlficaC1()n~ s 

por las imbricaciones, asociaciones. y policul1ivos que se preSelll:111 

4.s írulic,' ucdi \'(' rsit];¡1! 

l'ara medir la dil'crsidad el1 las zona~ de eS!lulio, ~e cllgl" la t,>¡rnub de Sh."l<lIl

\Vciner. esta función cOl11bin:l dos componenles de b diversidad ,1) el 1l1ll11eru ,k 



especies, y b) la igualdad o desigualdad de la distribución de individuos en IlIs diversas 

especies mediante la ecuación 

H~ -1: (n/N) log (n,lN) 

En donde: 

11= índice de Shannon de la di\'crsidad general 

n,= Valor de importancia para cada especie (número de individuos, 

biomasa, cte.) 

N= Total de los valores de importancia 

Se consideró como indicador de importancia el número de individuos por especie 

Para construir el índice de diversidad se trató a cada huerto corno una unidad geográfi ca 

independiente en la que se registró a la totalidad desu población (censo total ). 

4.6 Cuantificaciún de aspeclos de la unid,ul dc produ cción 

La particular morfo logía y dinámica de un huerto es producto de las condiciones 

naturales en que se encuentra, y de las earoeteristic05 económicos y aspec tos cullurolcs 

de la unidad de producción de la que forma parte. Por ello se regislmron aspectos 

relevantes de la misma tilles como la heterogeneidad del gnJpo fami liar. la edad en que 

las personas, lanto hombres como mujeres. se imegron 01 trnbaJo del huerto, los 

diferellle5subsistemasenlos quescdividc13 fuerzadetmbajofamili ll r.e lc Algunos de 

eSIOS indicadores se rc!acionaron con la Jiquezil y diversidad dcl hucrtn 

4.6. 1 indiccdc hclcrogcneidad familia r (JII F). 

El objetivo de eSle índice fue conocer la estrat ífieaciúJI por e'dad y sc.~o dc (" 

fucr¿;1 de trabajo fmniliar. es to es. dal un \ nlor 1I 111l1érico ]lara ¡w(kr COIllp<l rar I,IS 

diferentes unidades de producción y. a 13 vez. rc!~lc ionar la~ con los hUc'JluS que IllallcJ¡,n 

Se definieron grupos de edades de las personas que tramlpn cn el huerto de 

acucrdo con criterios txhJc<uivos, productivos y nJllumles. de la !1l~Ul<"r:t sigUiente: ctbd 

preescolar, edad dc prim:tria, cdad dc continuación de cstudios de ,ecundan:! hast:l L, 

mayoría de edad. incorporación lutal " la fuer¿;I de trabajo y maITlIllOIUO. emallelpaClnn 

de la c~'s.1. r<'lerna. fuerza de trabajo Illadur,t. m:I ~(lr<· s de 50 :lJln~ ~ edad "·1111 hl,I 

sep:mlción por edad y sexo. dío un 10lal de t6 pusJbles e,¡r:IlUS en 1.1 IIlHtbd de 



producción. Despucs sc ubicó a cada integmntcen su columna correspondicme con ba se 

cn los dalos dcl cueSlionariodel Apéndicc3yscsulllócllolalde columllaSocul¡;,das 

4.6.2 indicc dc lrabajo(Cln 

El objclivodc este írnlicc fueconoccr lacapacidaddcb unidad de produ cciónpara 

invertir trabajo al huerto. lamo familiar como asalariado. Este índice se aplicó sólo en 

l..asMorasyaqueallíclhucrtoC51a ligadoimilllamenteconcltr;¡bajodcsubsistenó" 

fami[iar. no asi en Derramaderos 

El índice dc lrabajo se construyó de la siguiente manera: En primer lugar se 

ponderaronyscsumaronlosjomalesfamiliares (JF);alaspcrsonaslllayoresdeI8aílos 

que ayudan en el huerto, se les consideró la paga de un jornal complclO;a laspcrsonas 

cntre6y 17 añoseolllo 0.5 jornal y las menores de hasta S añoscornoO.2S dc)orua I 

I'orejclllplo. la unidad de producción 3 tiene cuatro pcrsonas mJyoresd e 18 años. una 

entrc6yI7yunadehast3cincoaños;porlolanto suvalorde)F 4.75 

Asimismo se asignó un valora la capacidad dc contratar jornaleros (CJ); elle! 

periodo de observación de mano - agOSIO de 1997, existieron 157 días hábiles de trab;'Jo 

en el huerto. en los que algunas unidades de produeeión contratarOI I jornaleros durantc· 

aproximadamentc40diasde labores pcsadascn cstceasoscfcali/ól;¡opcración 40 1 

157 - 0.254; CStO es hI fr.lCeión diaria dc jornal dnrante los seis meses: esta cantld ~d ,~ 

rIIl.lltiplicóporcl nútncrodejomaleroscontratados: en esas un idad espor cjcmploenla 

un idaddcprodueeión2contrataron4jornalerospor loqllcCJ - 4 .xO.::!54 1.02.104ue 

indicacl nllnlero pagado dcjomalcs cn los seiSn1cscs 

Finalmente 

c rr - JF ! CJ 

4.7 An;íl i~ i., Esl~dis li co 

La relación cntre los dalOs de di\'crsidad y estTUeturadcl hll,'nocon las 

difcrcntcs camctcristicas de la nnidaddc producció n, sc reali7.óllledlalll~csl"dlstlc" 

pararnctnca y 11 0 paralll<'trica. En el CaSO de IJCSladis!lc:, no par:t llld"",I,sc uttl l/o 

d codici<,,,tc d,' corr.'laciÓn de Spcarman (r,) eSle, C~ ulla u",dlda de :lsoclaciim 

cllnedos \"ariablcs qnescmidencncscal:tordi ... tI.demaller;.! .. lqllel .... lldl\.idllos. 



puedensercolocados cnmngos endos seriesordenadas.conla siguicnlccruaeión 

(Sicgcl yCastellan.1995) 

r." I_ (6~d,l f NJ_ N) 

En donde 

r." CocficientedeeorrclaeióndeSpcarman 

N - Tamailo de la mueslra 

:!:d,l '" La suma cle\'ada al euadrado de la difercncia de los rangos 

Se rc1aeionaron en Ircscorridas: L.a primera de 1 i! 15 quecorresponde .. 1 .. 

infonnac ión de Las Moras. la siguicnte fue del 16 al 21 quc corresponde a 

Derramadcros y finalmente una del 1 al 21 para cllolal de las mueslras. 

l'ara algunas corridas. se encontró que estas tcnían una proporeión grand cde 

datos empalados. l'or lo anterior. scprocedió:l c labomr la corrección de r,; se 

ap licó el factor de correcciónT,>,: ~ t (1,) _ t,) en donde 1, esel nÚmerodc rangos 

empatados en el i-ésimo grupo_ La suma de cuadrados corregida por emp~les se 

:!:,>,: l = N' N-Tx) f 12 

Eudonde 

t, = Número de rangoscmpatados 

N " Tamaiio de la muCSlm 

l'inalmcntc. r,se obt iene con laecuaci6n: 

Sccl i giÓ laeslad islicanopilfamélri ca.>,;'queh;, mOSl r:.do~rapropmdapara 

probkrnas donde h;,>, d (,da sobre 1" "cracid"d de los SUpuCSI(" .,Cerca d~ l;¡ 

diSlribuciónquc ident ifica" la población de donde proviene 1" mu~sua (C,'SI,Il,,} 

Ojcda. 1994) 



Los diagramas de dispersión, y las recIas de regresión se oblllvieron con 

técnicas deestadiSlica pararnétrica, mediante funciones eSladislicasde la hoja de 

cálculoExccl.dcWindows95, 

La comparación de las medias de los índieesde diversidad (11), de las dos 

poblaciones (Las Moras y Derramaderos), y de los grupos de l"l trones d<,; huertos 

para Las Moras, se realilÓ mediante pruebas de hipótesis sobre la Illedia de dos 

muestras aleatorias independientes (Inrante y Zárale, 1984), La rórmula del 

estimador ponderado de varian7.aquesesuponceoll1\Jn a ambas comunidade sfuc: 

En donde 

Spl - Estimador ponderado de variarml 

S\ ~ Varian7~1 de la muestra X 

Sly - Varian7.adelamuestTa y 

n " Numcrodcobservaeionesdc la mucstr .. X 

m ~ Número de obscrvaeioncs de la muestra Y 

La estadislica de prueba se realizó con la fómlUb : 

to ,, (X- Y_&¡ )/ «$pl(l /n +lIm),n» 

I'ara el valor de S/ con un nivel de signific3ncia 0: " 0,01 COII 19 grados d~ 

libertad para la comparación de Las MOTaS y Derramaderos, La COIll¡X,r;oCI()I\ d~ 

huertos dentro de Las Morashucrto-huertosc realizó con 13 grados de 1 ihocrt!ul 

La difcrenciaron de patrollesdc los huertos se rcali,-ó mediante el uso dd 

programa de al1~lisis mulll"ariable Twinsp:m, la utili7Aleión de este progr:IIl1", ,~ 

<,;onsideró nCl'l"Sario ya que eSl,¡ diS<.:ñJdD para clas,!k". u",([¡,d",; !;""gráfic;l~ (en 

est<,; caso huertos) COIl base en ~lg(m alributo de l:.s esp,:c,es P'<';"'-'Ilt~-' en l'"d" 

unidad ESl~ siSIi-,rna dt clasificación tien<,; la "enlaja de ser de dobk "ia: <,;s d~'\:,r, 

dasifiea unidades a la l'C"zque ctasifiea especies (Aguirre, 1989) 



De acuerdoeon Aguirrc ( 1989) el TwinSlXln inicia b ordenación de los datos 

por m~-dio del Análisis Factorial de COTTespondenci:!, lucgo, bs especies que 

caractcrizan a los extremos dcl eje dc ordenación se enfati7.an con cJ fin de po lari7.ar 

las unidades (en este caso huertos), los cuales se dividen elldos gruposporm~'dio 

de la ruptura dcl eje de ordenación por su parte media. Entonces, esta división de 

unidades es refinada, mediante una reclasificación b."1S.1da en la!; especies con 

rnáximovalor, para indicar los polosdcl eje de ordenaeión: el proceso de división 

se repite luego en los dos grupos de unidades para prodlleir cuatro grupos, y así 

sucesivanlemehastaquecadagrupotienenomásdclníunerominimodemiembros 

elegidos, A la vez, se produce la dlsificación de las especies y con arnb.1.S 

clasificaciones jerárquicas se gellcra la matriz de datos arreglada: e I arreglo tabular 

del método de I3raun-l3lanquel. Lasjerarquiasresultuntes(dceSIl<:c icsy dehuertos) 

pueden representarse en dendrogramas, utilizando las secuencias de las divisiones 

como niveles imegmles. pero también, ealculaudo los nivcks como distancias 

medias entre entidades dispuestas en espacio de ordenación gellcr,ldo por el 

Análisis Factorial de Correspondencias Mejor~do (IAcorana)_ El programa 

Twinspan, a diferencia de otros programas de clasificación jcnlrq ll ic .. , 

deliberadamente dispone a los dos grupos de cada nudo de tal manera que b s 

entidades más similares quedan más prósimas dentro de la secuencia dd 

dendrograma 

En el presente trabajo se utili7.aron los datos obtenidos me llsu~l ment e en ca(la UIlO 

de IQsquince huertos (cantidad deespceics, d,'nsidad de pobl"ci",,) "rca <:>ClIl',,,l a 1"" 

cada especie), Dc1towl de est~ infonn~ción, se proc~-d i ó a la elaboración dc Utl:. li st" de 

todas las especies, con el árcaocupad~ porcada una en cada uno de los seis me<ese" 

cada huerto. De 112 plantas íltilcs considcrad:,s i"ieialtncllh.' 1:1 Ilqa se redujo ha,t" 

obtcrll_'r las 50 planlas mas comunes, Loscrit<:rios de sekcc.iÓn, se 11I(I~ro n con b",.,;cn 

el área ocupada por cada espceie; se eons,derócorno cSlx:cic 1,latlerradenolll,,,,,(b"cn 

deseanso". esto cs, caminos, bordes. áa'a wn üerrJ "ti roturacIón (b,,'bccho), rce,CI' 

cosechada,oque por falladeagtl" no se cstabkció ahí a!gll1lclIlttv" , )'aquc fue la (J'''' 
ocupó la ma)'ór :irea De laeslx:cie 2 en ade!:>"te, se cQns,dc,ú ," m,¡)O,tanc"" d, 



acuerdo con su área. Con esta scrie de d¡,IOS scelabofÓ una mMriz de doblecntrada 

(huerto/mes x especie). para correrla en el progr.una de análisis multivariable 

Twinspan~. Se anali7.6 sólo cl primer corte 

'l..a fo,,,,. de rl.bo .. r,ón<lc 1" ",aulI. or,gonal)· l",dn,lIe, del usodd IUU gr;,,, .. J,·.,,,ál,,,, ",,,I,,, .• ,,,,hk 
T,,'insp<rn. putdrnro",,,I,,,,er,, C.,lln C. F 19')8 '"S'SIcmaSIoO!"cola'en "'HH'U"d"" " .. ¡;.,du'dd 
.1I,pl.nopolosmu'" r """I'''d'k¡\gm'""",. lJ.¡\SI.P O:np"'pa,,,<O(\n) 



S. RESU LTA DOS V IJISCUSIÓN 

5. 1 Las Moras 

5. 1.1 Los huertos comercia les y la unidad de producción 

Dcbidoa la disponibilidad de agua. suelos féniles. cercaniacon la ciudad de San 

Luis Potosi ya las vías de comunicación existenles, la producción de los huertos es 

predominantemente mercantil. La unidad de producción. de la cual el huc{\o CS Un 

subsistcma,rcali7..a varias actividades oonjunlas para susubsistcnc ia; dcnlro de clbs sc 

cneue1l1ran: la eria de gamldo, principalmente menor y de corral. el cuidado del lmeno, 

en algunos casos el cuidado de tierras en el ejido, además del cuidado de huenos de 

lraspatio: cn estos, debido a la faltadc rícgo, dominan las especies dcl g enero Oflllll/W y 

Agm'eeSloesexplicablc porque c! solar carecc dc agua cnlubada; lIlUlcl agu.l par~ beber 

es obtenida de los pows de ríego_ A cSlasaClividadcssc les ulle la recolcCClón do,: 

nopalitos, lunas (cladodios y frutos dc Ol/lllllia), bomlchilas (fnltos de Hc:lmmC(lCfU_\ ) y 

frutos de garambullo (MyrtillocuclUs), paraauloconsumo)' para \'o,:1lla. ESle <.:olljunlo de 

actividades es s imilar al uso múltiple de los recursos descrito por Aguirre (19K3) para cI 

altiplanopolosino·zac;llccano 

Decslll gama de actividades (Figura J),scobseT\'óque sobrc la que recae I a 

cconomía familiar cs d comercio en los tianguis, como tri el IIlcrcado de "las "," ' 

(afuera del parque Tangamanga 11), y en los ya establecidos, como en los mcrc"do, 

Ilidalgo), República. En e llos \'enden los productos dc sus huerlos. del <':)Ido y de 1,1 

r<:eo!cec,ón; la evidencia clam de la impoonanciadeeslasncli\'idndcs ,'~ que cu;Uldo ha) 

limilueiOIlCS clim;\1icas extremas, como fue el caso de I3s nevada ~ del 13 Y 1<1 (k 

diciembre de 1997,cuando¡x:rdicron lodas sU5coscchas, tllos s..'dc' plaz"n a 1,,, 

mercados pamcomprarprOOuclOsprocedcnlesdcolros Indos)' re \e'Hkrlo~_ I- uel l><:o, 

de los casos. sc emplean COlll0 cargadores dcntrodc! I\usmo Ulerc ,,,ln 

El corncrcioqllc stcstabkX:l,t ll 13 lInidad de pmducciou "' l', 'n",ler a Cnh\IlCc'c! 

principal ~alisfnctor para I;.s necesidades básicas de la rn;~",a 1 ,t., plIcd.: I.:na 'lI 

$lIS lenloenl"tmditiÓlldcloSl l"xta llt-eascslablccidos tnc.<tart'); ,nnc,\ l'ryc.I ?'I6) 

Se encomIÓ que In illlensa acti" idad agricol:l se b.,sa CIl b h,n,-" dc' Ir"I>.'I" 

ram; har. ~ . quc' es n la jefa de (am ilia a quitn corresponde In I UUC)(>11 nm, 11111''' '1.1111'' 



dentrodc la toma de dccisioncs; esto se explica por quc ella es lambi¿ n.cnlam<t)'oriadc 

los casos, la encargada de comercializar)' estar al tanto de la demanda de productos 

vegeta les. Las familias son eXleosas. y tanlO su composición como sus actividades 

laborales son hcterogéneas; en sólo tres de las quince familias se cucnta con trabajO 

extcrno al hucno dc fonna permanente. y en un caso sólo de manera ocasioflJ l o por 

temporadas. Las casas eslán ubicadas en las partes ahasdc la callada yaquc rcscrvan cI 

total dc suelos fértiles para los hucnos 

Figura 3. Acti"idadesde la unidad de producción en Las/l'loras 

En cuanto a las dl-.:isiones acerca de la oriemaci6n prodUCI, ,,:, de! hlll:no (el que 

producir) son lomadas principalmente por l:ts mujeres (60"/0 de lo~ ~asos) H cú",o 

prodllcir es decisión de los hombre (66%dc los casos) 

El1oo% de los hom:lanos son originariosdcl lugardel·s llld,o. 1 .... 10' s.: ded '~,UI" 

la \'e11la de \'erduras: dos lerceras JXlnes poseen huerto dc solal. CaS , 10<1,,\ I,enen 

ani",,,tcsdecorral.principaln.en1cp"creusy,,,·es. )'cscomím ICllcr allllll:.tcslk lrah"l". 

yasc'lI1burrosomachos. 

Lalccnologi:lcmplcadadcnlrodesushll.:rtoscsdcl']lO\rad'("'rl,'1. la prq>:".IUOII 

de!ll·rttnOCSCOII\racci6" 311"",,1 Y las labores de cIIII,,'o SO" l1I.ulI,ak'."~.'Sh",.,h"c'II', 

scconlratan jornalcros.pcro:;olop;t,,,lasbborcspcsad,,scOtllol,'WIU'.K",,,ddlc"cn .. 

(h"rbecho). y la cosecha de 110":$ ~n ¡<':ehas cSIK-.:ialcs com" l'l 10 ,k ni."" ., el 11 d~ 



octubre. Es muy comim el uso de estiércoles y también la ad ición al sucIo de cicno dc 

las orillas del río al que llaman "Iodo podrido", con esta pnictica dcscolmatall el rio y 

enriqueeen su suelo. 

6.1.1,1 Hetcrogeneidad famiJiarycapacidad de la unidad de producción (IHF) 

El Cuadro l.reprcscntacl ll lFdc Las Morasdc lamaneraqucsiguc' 

Cuadro l . Indice de Heterogeneidad Familiar (lH!') en U1S MoniS. 

Ni,e les I Z 3 4 5/; 7 11 
Edades < 6 6112 13.17 lSa24 2SaH 36aS(l 51.60 > 60 TOIal 

. , . , 
" 

MIlMHMHMHMIlMJlM IlM Jllf 

, 
I J I 2 , , , 

, , 
2 1 J 1 , 

Comoscobscrvacncstccuadro.clllll'pl)rlll';d"ddcprod llCelQnCsnluy"a":1<1" 

encadallllodelosquinccinfom'antesconlt)Squcs<:lrabajÓ,cllllay"resde7delhu<:11\\ 

2.yel prulll<:diodc11-1F csdc 3.2. El mismo cuadro rc"claqlle 1:t edad cndonde s<: 

cnCU~nlm la ma~or f\lena de trabajo cs en los ni"eles'\ y S (e(bdes (k 18 a 35 :uios) eUII 

un .:l'J%del totaldclamucstm.1c sigucdni\'c17(51a60)cunc11 2"" .lus III,ele_2«(, 

a 12)) 6(36a 50)eon Un porcemaje Igual del t l %~ el n,,'c! 3(1; " 17) con cI 7"/", 

fmatmcnlC. los ni\"cles 1 «6)y8(>60).aparcccnuullb,énconc1 ll\"moporccn1ajc'dc' 

5% 



6.1 . I.z ind icedetrarojo(Cn ) 

Mas de [a mitad de los huertos (53 %)contrJtanjorna[cros, ycl JJ%de I<lS 

unidades de producción cmrc\!istadas posccn tierr.¡scn cl ejido. <ldcmásd escrfarni lias 

hetcrogéneas: cncl CuadroZ se resume cl índice de trJb<ljode la uuidad de producción 

(CI'I) 

Cuadro 2. indieedc tmbajo(C[T) en Las Moras. 

NO. h ucrCo I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I IZ 13 14 15 
CIr 2.98.34.82.8 2 2.5 6 1.82.3 S J.S 5 2 2.8 4 

En cste cuadro sc obscrva que el promcdio de C[T para Las r-.lorascsde 4 C,bc 

destaca r queelhue rlo2obtuvoeIC[Tmayor (aligualqueeIIIIF). esto sc explica ya quc 

el grupo familiar es'" más grande. poseen el tcrrenocon la scgundaárca rnásgrande, 

poscen tierras en cl ejido)'eomralan haSI34jonmleros )laT3 el huerto 

5. 1.2 Eslruclura y dinrsidad del huerto 

Cada huerlo está dividido en fracciones discomínuas locali7~ldas a lo largo (le 1'1 

cañada 3 las quc denominamos predios. loca lmente se conccphia corno "huellO" el 

conjuntototaldc susprcdios. yenocasioncs nombranacadn prcdiodl'acucrdoa¡¡lguna 

C~lractcristicadistimi\'acomo "losaguacalcs", "las mesi llas". ··Iacobad",". "clcallCJOII 

ele. A su \!ezcada prcdiose subdi\'idc. denlrodc sus limi!cs.cn lo!cscn losqllc o;c 

cultivan lIna o varias cspccics. cn forma esc;¡loll;¡da. e ll pcqucñ"s.u"clgas .• las'lUC 

llaman "canteros": pu~-de o no haber tcrra7.as: además de las CSlx,cles c" llmldas . . ,~ 

Cl\COnlr.¡rün hasta 25 ar\'cns<cs. riparias ° p.lranlrópicas ,¡ue se IOler::." d~rllro d~ lo, 

cultivosoenloslimitcsdceslosparausarsccollloforraje.rcllledios.""hmICIlIO. IIIdllSh 

para Sil \'enl" COIIIO /Jora}:o officinalil', l'orll&,C(' vlaocc(l. ,1",a/lm/I"" ¡"Im'/I/' , 

,1/t'/ilo¡IIl'im/,('IIl' 

Ladisposición dclasespccicscnloshuerlOsesdcacllcrd(, mllladl.IIIJnol"II.I.,d 

del aglla. por lo que al haber IIIa)'or dispo"ibilidlld. se estabkccn csl' .. · .. xs "SCdlC·n1~"" . IC' 

d,:cIT conmayor rcq llcrilll, ICmoIHdrico.comoMlllrw(Jl'wl'<'Cllllw.( ·ot'1I1II,kll"' ''III1''''''~ 

1','II'()s<'iinlllll$a/"'II"': JaSCSPC'CICS ",:\S"rCSlstICnll's". o con III..:nO! rcqu..:r1l111Cn1"d,' 



humedad como Origallum mujorunll. Sera \'u{garis '/ T/¡YlIIlIJ vlIlgariJ. se dlspoucn en 

las partes mas distantes del abastt:dmiento de agua 11 se est~bJecen en periodos mas 

El huerto seconstitu,/e hasta por ocho prediosdisperws a lo largo de l¡.cailada.cJ 

árcatotalpromediodel hueno es de 4572.15 ml. (0.45 ha) Esdccirsusco ndicioncsson 

de minifundio extremo 

La Figura 4 muestra uno de los predios con área eercana a I¡t promcdio ( 1905 m l) 

ysudisposiciónde especicsdentrodelmismo 

La figura del terreno está dada por la topografh dcl tcrrcno; estc Jimita al ocs te con 

la zona cerril '/ hacia el este con el río, [o quc ocasiona una figura irregular; hacm el 

norteyalsur.colindaconotros predios 

El gropodcamclgascolindantcconcl río.seprotcgceonun~terra7.<1construidadc 

piedra bola; igualmentccxisteotratcTr.l~.adctieTr.lcntrc la primer fija de canwrosy )a 

segunda; el intervalo veniea[ de esta última mide un metro. Los riegos en todo el predio 

se reali7.<1neon una bomba loc:t!i7.<1daencl borde del rio 

Dentro de cada prcdio sc cnCUCl1lran distintas combinaciones d~ fechas dc sicmbm 

ylaborcsdcculti\'o.loquedacomorcsultadoaparcntCUil sislcmaintcnsivodccuhivo 

En cada amelga a la que llaman "cantcro". dispo ncn las cspccic.~ vcgetales en surcos 

scllcillos o doblcs. lincaso sicmbraal \oleo. de acuerdo c()n lasnec esidades dc cada 

cultivo. 

l..1 bola de hilo (Chr)$lImltmWII p(ll"/lrlt"ium) de los C:lnteros 1\ I } 13 ' .'" ,,~tabk~ I O 

3 oncdiadosdc 1\o\'icmbre de 1996yeldiaderegistro.o;eenconlrúpodadadcbldoaquc 

un ones :'ntcs ya le habían dado un corte: con la poda se bu se~, <IU(' el siguÍ<'nte corte 

"salg3 paT<'jo" y tenga mejor presentación en el mercado. Esta cspeó" se enc!)"tr""" 



N" .tehucrto: 4 
Nfl .kprcdio: 1/2 
Ar.'.ldcl predio: 2207.54m! 
Fechadc regIstro: 25 de julio dc 1997. 
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Figur:o 4. l'redio \;pico de Las Moras COI1 esqucma de cspec,,:s "cl;ctaks. 



En el predio se observan también los ya mencionados cul ti vos escalonados. El 

cantero A2 de espinaca (Spilracia olemca) y los Al y Al de eilantro (Coriamdru", 

sa/Í\'um) tenian ocbo días de sembrados en la b::bade observaeión: el eaJltero A' de 

manzanilla (Matricaria recUlÍla) scdividía en dos feehasde siembra. la primera de 

veinte días atrás, y la segunda de ocho; fínalmentecl eantcroAÓ deespinae~r tenía treinta 

días de establecido. los canteros de man7..<lnilla B2 y 1)1. también tenían distintas fechas 

dc siembra, la primera ocho djas y la segunda treinta y cinco días previos ~ I la 

observación. La explicación a las distintas fechas de siembra. dada por los mismos 

bortelanos.esquenopuedencosccharparavendertodoclmismodia. yaqueticnenque 

asegurar lo mejor posible su venta y esto lo logran ofr~"C i endo un mayor número de 

espceies \"egelaJes en los mercados 

Con excepción de un hueno. en todos los que se encontró tornillo (71lynWI 

"u/garis) se encontró mejorana (Origattum majorll/Ja). debido a que son especies que se 

\"endenjuntasenpcqueñosmanojosconocidosvulgamrentecomo"hierbasdeolor· ·. los 

hortelanos les llaman especies "cornadritas" ya que una no se pnede "cnder una sin la 

El frijol que sc encontró en cI cantero C1
• se cstableci6a mediados de abri 1. por lo 

que en la r~"Cha del registro estaba ya en ctapa dc corte. Finahnenlc. el cantero B) d~ 

mano de león (Celosia argellll'a). se subdividía en dos cantcros con Illlcvc surcoscad:, 

uno: esta subdivisióll scelaboracOmÚlll1lellte par" facilitar el riego. t\mboscalllerossc 

establecieron el 12 de junio. Esta cspecie es muy imponame para su \"enta el di" de 

Las especies de árbolcs qllc limitancl contorno del pr~-dioson d ¡;l¡mH) (1'0'''''''-' 

a/lm). la higuerilla (Rió,,,,, cunlllumis). el Soluce (Sil/IX bunp/¡wr!uwlll) el pirlll (Se/ .. "", 

molleJ. AdcrnásdceSlOsculti\"os. scenCOlllr:.rOn otras esp<."Cics cll lti\ .ld ascnlosoordc, 

dc los canleros como la ruda ( Rula dw/cf'cmú) que también se "cmle como lIIano)(" 

confil1cslllcdic;nalcs 

Escorniu.encoll lrar:orbolcsfr"talcs di stribllidos alrcdcd", d.·lI"l'rcdl('.cu,"<> 

linderos o cercos "i\"os. eSlocs similar a lodesc.ritoiXlrRojas( I()Nll ).cnlo quc lesp .. · .. I" 

a I:t:rsociaciónanual -pcrcnnccnlos hllcrlOsllleSü:lIllcric:mns:" 'WS IICIlcn C"",,' 



función. aumenlar la variedad alimenliciadcl grupo e incluso ascguror alguna cOSl.'Cha 

aún cuando cI Icrreno scaabandonado por algunacau$ll. 

Del inventario rcali~.ado de las especies úliles lanlO cultivadas corno arvenscs, se 

encoml1lfOn 1 12 planla5 úlilesdc 40 familias. 98 géneros y 107 especics (Apéndice 5) 

Algunasesp<.'<:icsscconoccneondislimo nombre ya que son dislimas variedade~. 

lal es el caso de Chrysonlcmlllnporlhenillm, que con el nombre local de bola de hilo es 

cultivado y utilizado para su \'enta como especie omamental yeomoarvenscscc onDee 

comoaltamiz..yselolerapara\'enderlaporsuscarnclerislicas medicinales 

Dc las 40 familias encontradas, las más numerosas en número de especies son 

Astcraceaecon 13 especies, seguida por Rosaccae con 10 especies. Lamiaccaecon Sy 

Fabaceaecon7espedes 

En 18de las farnilias aparece una sola cspccic. sin emb<ugoestas esp<.'<:ies son muy 

aprt."i:iadas por alguna caractcrislica dislintiva como cn cI caso de borraja (Boraglll:lc cae) 

que sc usa eomo rncdicinal. aguacate (Lauraceae) que es apreciado por su frulo. sombr¡¡ 

yleija; granado (I-laloragaceae) por su frulO. alcalraz (Araceac) por su v"l orornamental }' 

su buen precio en cI mercado. y mastuer.w (Tropaolaccae) y cedrón (Vebcnaccac)por slI 

liSO medicinal. 

Con base en la lista final de presencia -ausencia (Apéndice S)de las Cspcclcscn 

I--'1S Moras durante seis meses, se encontr6 que las plantas hcrb;\ccas fr~'(:m:ntcmc"tc ma~ 

cultivadas fueron: Corioml"ml $olivlIm. MOldellri .. reeUllI1I y Spmtu,:i" o/crtleclI; lo~ 

arbUS10sIllásfrccllcntcsfucronRlIliIcholepensisL.FiclI.j·c(1ric(, L y difcrcnt<:scsp<:e,cs 

del género Opllmi(1; rnicnlras que Jos ;írboJcs más comunes fucron I'n",,,, (JI."-""" . 

Sd,ilms molle y Bllddleia eordaw. 

Las plantas Cll cl hucrtoscdistribu)'cncncuatrocstmlosCOUlO 111 indlc;! J;t h gur¡, 

5. en la qUé" sc a('lrt."Cia corno laspl3Jltas másabundanlcsson las herJ\keaScOn d 6Jo,. 

del tOlal.lcssigucn Jos arbUSlOscon d 18%. los urbolcs con d 17% )' finulrnculc 1", 

trcpadorascollcI4 0/0 



68hcrháceas 
61% 

Figura S. Estratos a los que per1cnecen [as [[2 p[antas úliles registradas en Las Moras 

Cadaestmtoscsubdivideasu \"ez de acuerdo con su fornw bio[ógicao\"Ílal corno 

[o muestra el Cuadro 3. esta combinación dentro de los huertos d~1 corno resullado una 

mayor cobertura, que para este caso es del 100% sin comar el área co n ti erras en 

descanso. eaminos o bordes (Carlin. 1998 en preparación). 

C uadro J.Formas\';ta[esde 1 [2 plantas útiles de Las Moms. 

No. form~ \· il~J 

19 ¡\rboJe~ 

IJ arbustos 
3 arbustoserasicaulcs 
2 arbustosrosctófilos 

arbustossufrilliccs 

" hcrbáccasanualcs 
hcrb.íccabicnal 

19 [K!rlxiccaspcrcnnes , r~strems()lrep"d,)f:,s 

L,~ trepadora m,is común fue Sechiu", e(I/l!c la cual sirve co"'o so",bm cn ~;'S' 

todas [as bombas de e"traeClón de agua y P.1m resgU~lrdo del sol ,k algunas espeCIes 

COSCCh,ld~sdumnlel;,lardc 



En cada eSlrato se cneontró al menos una arvcnse; la importaneiadeestasespecics 

se observa en el uso que les dan como ce rcos vivos, forraje, lcña y alimenlo; esteúltirno 

es el caso de RoripfXJ mexicana y Porwlaca oll.'raceo las cuales se encontraron en el 

IOO% deJamueSlra 

Olras arvenses muy frecuentes fueron Amuran/lms hybridus, Ricim,s commlllis y 

Foeniculum \'ulgarc; las dos últimas, además de forrajera y medicinal respec tivamente, 

son nlllizadas como cerco vivo de los predios 

Con las fonnas vitales de este cuadro y el promedio de presencia - auscn~i" 

(Apéndice 5) de cada una de las plantas útiles encontmdas duranle los se is meses de 

observaciones se obtuvo el siguiente diagrama de perfil (Fi gura 6) ~n unn área de 

4570ml (árca promedio) con la ríque7..a promcdio rnancjada en cada hueno que es de 3H 

especies. 

Así. un hueno promedio se esperan cinco especies de árboles. seis especies de 

arbuSlos deloscuall.'shabriadossufrúticcs,un crasieanley unrosclófilo,26espeeiesde 

herbáceas de lasque se csperarian tres pcrennes,una biCll3lyclrcslodeherbácc,,, 

anllalcs.tantocultil'adascomOan'enscs.adem:\sdealmcnosunacspceietre¡xidonL 

I'ara la realización de este esquema se dcsprx.'c iaron las ahuras reales ya que eSIO es 

un modelo de lo que se esperaría en el hue rto promedio y no una dC~TlIx:ión de ~sl){.'Cl<!S 

prcdelenninadas. 



Endondc: 

Simbolo • 
~ 

Fonn:o \' i!a l 

árbol 

arbusto ' sur"'tlC< 
r ro«!ó~!o 

a ,,",.al 

herbácea ¡, - b"n,1 

lrcpaclor<! 

Figura 6. DiagwmaH'r1ical porcstra!Oyfonna\'ilaldc~cucrdo al)an.,,"rau(1<)57. 

ei lado por FraIlCo l'lal. 1985) del hucr10 promcdiodc1.a. Moras 

5.I.JLa unidadd'· producción y tadin"r:s idadddhuHIO 

La di\"usidad Ol)dc acuerdo al indicedcSlmnnon-Wcinn(Ap,·,,{hcc< 12 , 1<) 

obtenidacnc"d"hllCr1o.scprcscntaCllclCu"dro4 



C uad ro 4. lndicedediversidad(H),nComerodcespccicscuhivadasydiversidadcnlrc 
nComerodeespecicscuhi\"adasdcLas Morns 

N ...... rP IUNú •. ,rP 

1.01 " 0.044 
1.61 " 0.02. 
0.62 " 0.020 
1.20 " O.O)} 
0.70 " 0.039 
1.21 H 0.036 
1.65 " 0.033 
O." " 0.003 
0.79 lO 0.040 
1.46 ." 0.032 

" 1.22 .. 0.031 

" 1.91 " 0.035 

" 0.71 " 0.043 
I.H " 0.036 

" 0026 

El coeiente obtenido de CSle Cuadro, se hi7.o de aeu<:rdo a YeaLon '(C<lmlllllCOC'Ón 

personal). puesto que se tmbajacon huertos de distintas proporciones, por lo mnLO. o;c 

deben hacercomparnbles u homogcnizllr; sc r<,comicndadiehadivis,ón debulo : I qu~ el 

índice H es una fundón malcm~t ica que depende del nComero de espec,es. 1..1 (hvcrs"bd 

corresponde a datos rcgiSlradOS en el mes de mes de j ulio. mismo quc conccnlró el ~6° ;, 

dd 101.:11 de especies observadas dur.ul1e los seis meses; es dl'ór rue d mes más dl\ cr.,o 

(Apéndicr 6). se encontró una densidad de 11 1.2 indiViduos I m:) IIn pron>edlO 

di\'ersidadlnúmerod<esp..~iescultivadasdeO.032. 

Aeontinuacioo se prcsc:ntan.1lgunas relllcioocs con las que !le IIIh:nIJnp""" Ulla 

de las características ecológicas relevantes del sistellla de huertos "bscn'aOi, ell I~, 

Moras: la di\"crsidad. En la agricuhurJ al igu:1l que ~n los <,cosislellla~ n~tu",lcs. e'la 'e 

rcl~ciona direelalll<,ntc con la estabilidad. Si !le Il~\"a esta rcl:.dólI .,1 plano soc,a l ,e 

obser\"a tambi"" una vlllc lll"ción dc la d¡"crsidad eOIl la 'K'Ccs,d.,d de eSl""",,I.,d 

económica yeoll bocupaeión prooucl;\"ade I~ fucr ... .a d<¡r;,baJo,hSI"'lIIbIcC \ldHl lIo 

1981). 



Ikaeuerdoeon lo anterior. se espemria que a una mayor eapacidad de illvcrslóll 

de trabajo en el hucrto se eorrcspondería una mayor divcrsid:ld. Esctrabajoeorrcsponde 

lalllO al que aporta la familiaoomoal que ocasionalmcnte se llega a eontratar 

La Figurn 7 presenta la rclación entre diversidad, medida eon el índice de 

Shannon-Wieiner,yel índice dc tmbajo (CIT) eonstruido eon base cn la slIlllatoria de 

los promedios dcjomales diarios invenidos. tanto familiares oomo oont rutados. 

Las correlaciones obtenidas (ry r,), apoyan el planteamiento de la hipótesis l . Los 

casos de excepción corresponden a los huertos J)' 8. En el primero se observó que 

varios miembros de la familia prescntaban evideneia de discapacidad mental; lo anterior 

no se oonsideró en la valoración de la capaeidad de la fueml de tmbajo. pero es claro 

que CSla influye en labajaeomplcjidad del hueno. En el easo dcl huerto 8. se apr~"Cia 

que es cI quelienc menor capacidad de tmbajo dc la mueSlr .. por su cond ición dcÍlnico 

miembro de la unidad de producción. Esta condición crític;. lo h:1 orillado a 

especial izarscenelcultivodelamanzanilla(Mmric(lriarecUliw). 

::: tOO ! 

0.80 + /
' . . ., .. 

6 _ _ 4 - " 

1 Y OtTI-h'0465 
,068 

Il ",_ 9 _3 r,OKt 

Figu r~ 7. Uíagramau(·uispcrsión.recta de regresión. r yr,de 1;. rclaCUlUcntrc 
di\'crsid~d (H) e índice de trabajo (eIT). cn Las MOf;'S 



En la búsqueda de una mayor claridad ocerca de la rclación entrc la diversidad y la 

fuerza dc trabajo de la unidad de produceiÓll sc elaboro un indi<:ador (J1 1F) para mcdir la 

calidad dc la fucrza dc trabajo familiar. mediante ladivisiÓll por grupo de edadcsy scx o 

(ver metodología). El índice de heterogeneidad de la mucstra nuevamente se relacionó 

de mancradireeta con ladiversidad,aunque su magniluddccl\."(;ió(Figura K) . 

Al igual que en al caso antcriorcl huerto 3 funcionó de manera atipica debido a la 

problcmática ya mencionada Dos casos inten:s:ultc:s corresponden a los huertos 8 y 14, 

cnlosql.lCel indicedehelcrogeneidadsccorrespondecondosni\'dcscontrnstanlcsdc 

diveTSidad. 

y Ot417 •• 06608 
, 0,57 
r, 0. ~6 

. ·igun8. Diagramadcdispcrsión.rccladcregrcsión.ryr, dclarclaci,'nentre 
di\'crsidad(ll)e indiccde heterogeneidad familiar(IIIF).en Las r-. lora_ 

EneslagrMic,,~apreciaquccl únIco easo:ll;p;CO corrcspolld,' al hllcrto K "',," 

ducÍ\o. además de tr:lb;'j:1l solo cs baslantcjo\"cn (28 años) 

Allener los resuhados de las relaciones que se cSlabk"(;en cnt,.~ la, UllIIbdcs de 

producción y eada UI100 de los huertos. 1:. $igUlcnte pregunta seria ,'1I101ICes, (1"'" 1.11\ 



rclacionadosestán Joshucnosen!re sí,anivcl de los usos que lc dan a cad aunadclas 

cspccicscuhívadas 

La dífcrencia entre ambos la cxplíca en parte la gráfica previa: es dl.:d r, clhucrto 

14!icnc unamayorin\'crsióllcnlrobajoqucelhucrto8:pcro !ambi':ncscxplicahkpor 

la mayor cdad dcl proouctordcl huerto 14 (Figuro. 9)y por lo lalllO por la mayor 

antigücdad en el uso y maJlcjodc ese tcrrcno. 

[d.d_,,·p.rkn~i. 

t , O ~) 

'" 

figura\l . OiagramadcdispcrsiÓn.rectade regrcsión.r yr, dclarclacióllcnlrc 
diversidad(H)ycdad- cxpcricnciadc los proouctores cn Las Mor,ls 

En rclacióncon lo úl!imo. si se considcrn. por lo !1lCIIOS. un fUllcionamicl\wdelus 

hucrtosirrigadosdcsdc 194 1. ailocH que la presa fucdotilda por resolllción presidcnciill 

a ocho cjidos)' propicdadesprivadas (placa lllusiva).scIICIICun penodode 57 a.l usdc 

experiencia en la conslnlcción y perfeccionamiento del sislclll" dc huerto que hoy.,., 

obser"3.I'ortalralÓnhabriildcesperarscunprocesocontinuodccnriqul-einllentodc' 

csp!'-eics. yunconocimit>n!o más agudo de l mallcjo di.' una amplia ga ",,,deallc,,,,,!,,"" 

producliv;ostll aquellos hllertosmanejad()s porproduct()res con ",,,),"' cxl"',icnc,,, 1,,1 

IOlalid,,<tdc los produclorcs que integran b "'ucstrason na!,,,,,s d,, I,as Mor:". 1'"" 1,, 

1;""0. su ~xlad putdc SC r un indicador confmble de Sil experienCia ~n el m.lnCJO dcl 



hlleno. Si se confronta la edad del jefe de la unidad de prodllccióncon ladivcrsid addcl 

hueno se aprecia con bastante elaridad la ocurrencia de la relación directa que se 

anticipaba en la hipótesis 3 

En la hipótesis 4 se adelantó que se esperaba en un patrón de cultivos y usos 

complejo al interior de cada hucno, pero esencialmente homogéneo entre huenos 

I'ara comprobar esta asevcración. se utilizaron los datos de la serie final del 

programa de análisis multivariado Twinspan. (Apéndice 14). en la que se puede 

observar, distintos componanlÍcntos en los patrones de los huenos yde los usos de la.'; 

especies, 

En cuanto a los huenos, no se pucdeafimlarquc seancscncialmcnte homog éneos 

emrc si,paracste análisisse utili lÓ la división principal (ni\'clO. pri mcrJincJvcnic<ll) 

eonunvalorpropiodeO,l76, 

La scgWlda serie de datos venicales. corresponden a l;,s se is observaciones 

mensuales que sc hicieron en cada hucrlo. por lo tanto el total de obscrv<lcioncs 

hueno/mes es de no\'enta, Los números del uno al cuatro (1 - 4). corresponden a];, 

prcscnciadecsacspeciccncl hucrloyasu importallciaen fUllc ión del área que esta 

especie tiene dentro del hucno:el primer nivel de eone es p:lra iircas hasta d e24m2,el 

segundo para árcas dc hasta 59m1,el tercero (J) hasta 184 m1 y el clwrlo(4) de m('sde 

184ml, 

Encl diagrama de salida se obser\'all por lo menos dos gWl1dcs grllpos: cl primero. 

fonn~ldo por nue" e huenos(2. 3, 4, 6. 7. lO. 12, 14 )' 15), con área promedio de 2285 m1 

este grupo de llUenos se distingue por la preferencia que licuen en el c~ta hlec ; micnlodc 

especies ornamentales )' condimenticias, tornillo (11,y""'" ,,,,IJ:.,,ns) y mCJorana 

(Or;glllwmmajor(lll(l ) 

El scgundogrupo lo forman seis hurrtos( l. 5, 8, 9, II Y 13), n m árca prome¡]lo 

¡]e 6097 1112
, e~lOS siembran principalmente hortah7;'$ comestibles, como la espinac" 

(Spi""cia a/rracca) r la man7;milla ( ,\fwrlt'tlr;tl re,,"I;¡,,) , A IlCs.lr de que en estos 

huertos se pueden apreciaralglln;' c:;pccie ornamental como n1<II1<' de león {('",,,,,,, 

lII',i:eIllClI) o alh<'!i (Afllllhioll¡ inClI1w). la tcndencia mayor es a lasco l1le$t lbles 



A partir de la divisi6n obtenida de la corrida de datos en Twinspan se re~li7.aron 

comparaci6n de mcdias de los distintos aspectos conocidos parn cada grupo d e huertos 

con la finalidad de obtencr los posiblcs palrones de huertos 

En lo que respecta al area promedio que tienen estos huertos, los primeros 

aparentcmente posccn mayor terreno que los segundos: sin cmbargo, dc la c omparaeiÓn 

dc medias entre ambos se observa que no hay diferern:ia estadísticamente signifie,ltiva, 

para todas las comparaciones se utilÍ<:6o " O.OS (valor de tablas I O{IO~I - 2.16) (Cuadro 

5). 

Lacomparaci6ndclpromediodediversidadscrealiz6eonooscen 1¡ / numerode 

especies cuhivadas, para poder comparar ambos grupos y se encontr6 que 110 hay 

diferencia estadísticamente significativa en euanto a este atributo. En COlllraSlecon lo 

anterior. 1a comparación de los aspcetos sociales (edad promediodeJ que decid e sobre cI 

huerto e índice de heterogeneidad (amili~r ([!-IF». Y el numero de esp<-ocics cultivadas. 

ambos grupos fueron significativamente diferemes. 

CuadroS. Promedios)" eomparación de medias de distintos atributos pa rados gruposde 
huerto$en Las Moras. 

({ I Esp«'<s <ult ... das 

ESp<C'<$"utlivadas 

!:da<!·C'p""cnc,a 

nsNo ... ""ontród ifcrcnc,.cstadiSlícamen:c$'gJ! ,ficat,,·a 
sSc.,<ontfó<Jifcrc"ciacst.disl'c.",.m."gJ!,foc. t .... 

6O<Hm' 

Ya se mencionó que no hubodifcrencia signi fl cativaen eU,ltllO a ;1T<,a y prom~diO 

d<'di\"Crsid~d. Esroscpucdccntcndcryaqucsoll lmCT10$eOIl;;rc,'S$LLndarcs} con una 

divcrsidad homogcnea entre ellos: sin emb:'rgo. la diferencia se obscna ~n el ",,,,,cn> d~ 

csp...-.:ies cu l! ivadas en cad:, h"erto.mismasquescrclaeion;¡n conl;LcdaJ-e.~pcl l cncta,k 

cada productor asi como su IIlF(Cuadro 6). De lal forma. en el pnmer gTllpo se 



contrastccon las familiasjó\'cncs y rcducidas. Tal "czcstolcsdécicrta vcntajapuesel 

conocimiento del manejodc105 vcgetalcseontribuyca csa mayor riquc1.a de cspccics, 

eomolasomarnentalcsqucrcquicrcndcmayorcseuidados 

Cuadro 6. Comparación de medias poblacionalcs: Edad - experiencia del productor e 
índiec de Hcterogeneidad Familiar (IHF), para dos grupos de productores en Las Monis 

c~pc~cncia 

488.5 2t25 37.0 12.0 
I'fomcdio 54.3 35.4 ., ' .0 
Varian7.11(S) 2()4 .6 t33.8 .. , .. , , 

,', L11 .405 2.68-1 , ·2.69 ·2.45 

Durante las estancias en campo, se obser,·Ó que algunas personas dcl segundo 

grupo. si siembran alguna especie ornamental: sin ernb~rgo eSlO lo h~ecn en una árca 

muy pequeña y su objeti vo. como ellos mismos mencionan. es el de "cnsayar" c.'" 

cspedc. Dcmrodclsegundogrupo,5Ccncuemrandoscaooscspceialcs. el huerto 8 ye! 

11. el primero. del cual ya se ha hecho alusión, se ha CSlx:ciali7~~do en la mrull.1mlb. 

nóleseen c! Apéndice 14. que a¡xlrecc CSla especie en los seis mescs y con un \';,lor<1e 

lres (3). que denola árcas grandes. El hueno 11. se podría II;un~respoecm li sla cnacc1g:') 

cspinac~.nólescdcmrodcl mismo apéndice. quceslasespccies aparcc<.'n "na et\cu:'tro) 

Olra en seisdc los seis meses de observación y con \'310r cualro (4). qu~ es el valor de la~ 

5rca~ m:isgrandcs 

5. IA Utilidad de l:osespecies 

Para Las Moras se regiSlraron 12 calegoriaselnooolánicas: al"ll~nl().cond,menlO. 

forraje. medicina!. ornamenla!. uso tecnológico. uso domc~l'co. ,.., rcmoni ,,!. cerco "'o. 

IClia. ~"mbra y control biológico. L.as 109 eSlx:cics \ollles que ~e IOmaWI!. difieren de 1;0, 

11 2 planlas ':'liles: en algunos casos. corno por eJm'plo la ""el. (géneros ('"r)"ll) 

.Jllghms). se lomó como una sola plmlla (nuez). 1)lI~S el uso cm d """no Olro c:.;;o rue 



el de Crysamhemum /xmhcnillm (ahamiz y bola de hilo). cn donde se tornaron oon10 

dos, pues sus usos son distíntos 

Ocias 109 especies útilescl 69%tíene un ~ólouso. rnientras quccl )I%dc las 

especicstiencndoso m:lsusos 

Las 75 cspecicsquc penencccn a una sola categoria se dividcn corno la Figur:l 10 

indica. En ella se observa quc la categoría con nmyor número de especies fue la de 

ali rnentos con 33, le siguen las omamcnlaleseon 20 y las medicinales con 14. esto se 

expllca ya que en los dc huenos comerciales. el mayor número de especies que se 

producen, son para su venta en cl mercadOCOrllohonali ... ..3s. Las noressecultivan pam 

su venta en las fechas de fieslaScivilesy rcligiosasdc lasque se habló allt criormcntc 

Figura 10. Ut ilidad de las 75 especies que tienen un solo uso en Las r..' t or~s 

Las dos cspccics que ap.lrcccn b.1jo lac<tlcgori<tdc usos l<.'CnoIÓglcos ydoméslIcos 

se rdie~!\ al earrizo (Arllndo ¡("N1U) y al acocote (l.u¡:clUma l'lcrmriu ): "l1lb~s ';')11 

cxcluSÍ\'ameme para 311lOCOnsumo. El carrizo se utili/Al p,I[¡1 lc~h,tr los pcquelios 

cobcnizos locali/.ados en las casas: la m3n~r<t de hacerlo conSIste cn po ner en UII" h<t~( 

dcmad(ra. yascad(.· 11ll'/.qui le.hlli7A'lChe o inclllSO de concrcto. las \'amsdelc"rn:r.oun" 

cncimudclaOlr3. Elaeocolces ulili7,adoporullil pcrsonar"b"call!<·dcl'"lque.qllll'n 

uli!izaelfrulo.ya maduro.\'ucioyseco.p.lraahsorbcrclagl"IIlHeldcl(lsmagu()cs 



La Figura 11 mucstra la cantidad de usos que posc<:n 34 espccies con dos o más 

usos. Las combinaciones de C3tegorias en las especies con dos usos son l11uy variadas , 

como omamcntal-cerco vivo, forrajc-embalaje, leila-sombra. cerco vivo-alimemo: b s 

combinación de dos usos mas frecuentes son mcdieinal-omamcntal , medic inal

ceremonial y alimento-sombra. 

H gura 11. Cantidad de usos de 34 especies en dos o más eategorias en Las Moras 

Las espccies sobresalientesell estas combinaciónes de categorias. po r SUall.lriciólI 

en los huertos son: sábila (Aloe IHlrblldellsis). utili7~lda como adorno en las onllas dc' 

algun bordo (por sus "istosas inflorescencias), y por sus propied~dcs curati vas ( p"r.1 

aliviar golpes y granilOs dc Ja piel); lamanzanilla ( M(llricllrillreClllil(/)conOC ldaporsu~ 

propiedades medicinales (se usa principalmente par.. tmnstornO$ gas troi rnest llmlcs; se 

ulili7.a lambi",,- como complemento ell los ramitos de palma que se elaboran dllfanl~ 

SCIl\3ml sa!lta): palo en cruz (f.lIphorbiu lilrhyr is) y romero (Rostllum ",s o/fieJlml"'l. wn 

plantas nledieinalcs. pero su uso principal escer~rnot!i a l. co'no p;tne de los ramos ¡'a"l 

haccr"barridas"a las p·crsonas: por uhimo cI chayote. (Sed ,iwlI edul<") que. COllh')" se 

",eneionó. eS la trqxldom más frecuente. se usa t"mbién como soml"" pa ra las bomba' 

c.~tr~c co r"s de agua 

De b s espct"Í('S con tn."S usos. sc Illleden IlICllciomr comi) las lll.l$ llnport,n lk,d 

álamo (I'op lIl lIS (lIba) y el 5;" t<.·C (Salix bOllplf",dimw). ambos de la I.!!",I,,, S;,h~;'c""e 



CSIOS dos árboles siryen: a) como ccrco o delimitación de predios y huen os,cllcualquier 

clapadcdesarrollo,indusosólocon lasvaras sccasqueobtienensus propictarios por la 

poda; b) como leña una o dos veces al año cuando son podados; ye)comOSOlllbra, 

gracias al gran tamaño que alcanzan (encspedal e1 s.1uce),yque lo conviene e nunbllen 

lugar paro dcscansar, resguardar la cosecha de un día JX,ra otro, o sembrar a un lado de 

dios especies que requieren de menos luminosidad como la manzanilla 

Las especies con mayor número de usos (4) son algunas especies del género 

Opll/llia (robusta, Slreptacanlha, lellcOlricha) y Prosopi$ laeviga/tI (mezquite): la 

recolección de Opuntia, dcscrita por Figueroa (1984) conlleva rmiltiples usos: como 

alimenlO, ya sca en nopalilos o como tunas, como forraje en época scquía, eom o cerco 

vivo (para dc!imilar predios y casa), lina!mentc, algunas pcrsonas considcran al nopal 

con propiedades medicinales y lo consumen crudo para probkmas estomacales. 

En cuanto al mezquite, es muy apreciado por su leña: dentro del huerto se us;. 

como sombra. utilidad muy importante ya que las personas que laboran dmtro de él lo 

utili 7.an para descansar, SCntarsc a almoraro colgar de él algunas dc sus he rramientasde 

trabajo. Sus frutos son consumidos por el ganado, y finalmente su madera es utilm.da 

p.1ra la elaboración de mangos de herramicrn3s y como sostén de plant~,s trepadoras y 

mangueras de riego 

5. J.S Uinámicadcl huerto 

Una distinción de los huenos comerciales es la dinámica que h~y Cll ellos. adem:".s 

dcl conocimiento que tienen de la ofcna y la dernanda de los productos \ ·cgctales. por ta l 

moti\"o, la dinámica de estos huertos sc basa principalrnente en las festi vidades tmllo 

civiles como religios.1S. ya qucsiembran sus produclospara lalcsoca "ones.} ascguran 

con cSl0 la \'enl¡,dc sus pl"Qductos. 

I'or lo anterior. se elaboró un ealcnd:lrio (Cuadro 7). de I:rs <'sp<·c,cs """ 

imponanles del huerto: éstc se realizó con b;.sc en los ~cis meSCS (1.- obsc,,·acioncs ~ 

",s,taspostcriores 

En eS1C Clladro se observa cJ período del ,"'OC" qllc sc enClle llt r.lll cada llnade l." 

Irece especies más importantes (por área ocupada o 1'"or presencIa en los hll<'flO,) <k l .• 

comunidad. Las especies que se pueden cnconrr~tr practic,nnentc tOO" d i"'O. >/", Ill n<lIO 



(focmiculum \·ulgare). cebollin (Alliun cepa), rábano (R('plu/IIus sWil'Us), acelga (JJ~/(I 

\'ulgaris), tomillo (Thimus I'ulgaris ), mejorana (OrigwlUm majoranll) y JlCrejil 

(PetrQselinumswivum); los IJortelanosdclluga.rcxplican que c.stasespccicsson Illuy 

adaptables a los cambios climáticos y, con excepeión del perejil, los r~'qucri111 icmos 

hídricosde las otras especies son menores 

Cuadr!) 7. Calendario anual de especies más comunes en ] ... 1S Moras. 

- -
-- -

TodaseswscspcciessonUlili7-'1daspamla I'cnla:enclcasodcl hinojo. la rn:.yor¡:1 

de las I'eccscs usado cOllloc<:rco\'i\'o para la dclirnilaeión de predi,,, Con r"'I"',\:IO,' 

éSle. se obsc,\'a que aunque se encuenlra lodo el 3'10. sólo se (t1lspbnt.l1t su mK·'·"."'~.' 

en el mes de cnero: su I'PO de prop,1¡;aeión es IXl' .o;cmill~ 1><:'0 no ~s ,,,,a pla",., 

,,,,lli\'ada.sillotolcradad~'lIrode losculti\'ospalllsu I'clIla comoplm".,",cdtcinal 



Algunas especies sceultivan sólo p.lra fechas especiales, por lo que sus époc;\s de 

establecimierlloycoscchaestánmuylocali~..adasellc!aiio:lales clcasode la rnallO de 

león (Ce/osiaargentca). 1a cual se siembra durantc lascgundaquinccnadejunio ysc 

cosecha a finalcsdc oclUbrc para su \'entaen cl diade muertos. Esta especie es muy 

apreciada por los lugarcoos. pues se considera quc liene "buena pla~..a", y puede compelir 

en pr~'Cio y cal idad con la quclracn de ~Iorcloso de México. ya que los J)roduclores no 

paganclflclcdctanlos kilÓmctros. Su vcntaprincipal escnel mercado dc "las vias" 

(obscrvaciónpersonall odenoviembredcl997). 

Algunasespecics pcrcnnescomo cllomillo y la mejor,ma licnen sus fcchas de 

establecimientomuylocaliudas;aunqucsceoscchandurnnlelodoclaño,sceslablercn 

cn cncro y fcbrcro:ambasplantassccoS<.'Clmnjunlasyscvendellen manojos 

En lo rcferelltc al cilanlro (CoriandrJ/m smil'Um), manzanilla (Matricaria " 'Cllllla) 

ycspinaca(SpinaciaO/(racca),tiencn un mayor requerimiento híd rico ydeealor. por lo 

que sc estabk'Cen en la época de primavera y \'crano para ascgurarbucnacoscc 11; •. 

La nube (G)psophUa I'icg(JIIs). tiene lambién su época de establecimiento y 

coscchamuydclimilada:aunquescencuelltraen algunos predioscnolra s rcchasa las 

marcadas cn cstecalendario. su mayor prooucción scdeSlina a la venIa p ara los días de 

scmanasanla.diadclasmadrcsyclpcriododefindccursos delas escuclas 

El calcndarioanterior se rca1izócon una pequeña lIlucslra( lJ) dc las 11 2 pl~ nlas 

Íllilcs dc Las Moras,cSIO Ilosda una idcJdcltrabajodiario invenido cn cl huerto)' b 

dinámica que presentan los huertos comerciales; no h:.y queolvidaT que los huertos SI: 

componcncnpaTlcporestas cspceicsanualcs_p"roqueadelllás lícnC ll Il3gran cantld;oJ 

de arboles frutales cu)'a cosecha principal es en los meses de ago,to y se pll ~ lHl"c' 

Aparte se debe considerar a las arvensc que son ~pro"cchadas COlIJO alímento o como 

IIllxlicinalcs. 



5.2 Ejido lJerramaderos 

5.2. 1 Los huen os doméstieos y la un idad de producción 

Debidoalascondicionesdcais l amiento.urb.lni,,~,c¡ón.di srosicióndeaglla rotable 

)'ror la ausencia de tradición mercanti!. los hllcrtosdcJ cjido Dcrramadcros ticncll "'la 

(unción distinta a la descrita para Las MorJ5. La unidad de pro<lucciÓllticrx. diversas 

actividades: el cultivo de distintas variedades de chi lc (Capsicul1I anmmttr L), en los 

regadíos ejidales. el cuidado de ganado. y cl cuidado del huerto. Esta última cs 

responsabilidad propia de mujcres. Algunos miembros de la unidad de producción 

venden su fucrnode trabajo comojornalcros en los grandes rauchosjitoma tcrosddvallc 

de Arista. y otros se emplean en diversas actividadcs en Villa de Arista. Otra fuente de 

ingrcsos importanlccselsubsidioquerccibcnporfamiliarcs que seemplcanen ESllldo 

Unidos. Lo anterior. muestra que las unidades de producció" de este ejido. 110 se 

d~-dicanaunasolaactividadcomoprimordiaLsinoquesubsiSlcl\graciasalas diferentes 

actividadesquealrcdedordcellasecjercen(Figllro!2) 

Figura 12 .Aeti\'idadcsdclaunidaddeproducclóndcl cjidoDcrram;,d~f{ls 

La vCrlta de su producción dcchilc. se hace princip"lmcnlc a llllcrn,edwno, que 

compran IJ coscch;, a lodos los ejidm.uios. Oli~,mas que las Olr." "cl",d"dc, ,,,,, 

eornpkmcl1t"ri"spa"''' elgnrpo 



El 100% di.! las entrevistadas SOll originarias dcllugar. Dentro di.!1 solar. (Figura 1]). poseen su Mea de \'ivieoda. jardín y:Uca de ganado, pril1Cipalmenle bovino tk: leche. cabras. puercos y animales de trabajo. El agua obtenida paro beber y paro el mantenimiento del jardín pro\'iene de un pow qllC suminisu .... a la comunidad el agua enlulxida 

,.' ¡~ur" 13. Disposición de un solar lipico del ejido !)cmmadcros 

Por lo re¡;ular el solar CSI:! rodeado por una cen:a, de malla, lah"IIIC), en algunus casos. porór¡;anos(Slt'IIOCt'ft'lU).\"..r3SdcarbuslOssccas.cartones) I.Ibl;15 Las .. \e,¡lc conal se encuentran libres en el paliO y en bs noches busc;1JI rcfugh' JunIo ~ 10\ ()ln'~ animales de eorT'.l1. En algún 11.Ig:tf dd solar se erlClIClll ..... un alnucen pólr:! el dnle "'~" 



el cual se puede conscrvardurantc varios meses. aunque no siempre en condiciones 

óptimas. 

Es común encontrar un cobertizo construido con diversos materiales, como varu~ 

de carrizo (Anmdo donax), lamina o 107..:1., que 105 inlCgranteS de la familia utiJil..an p.1ra 

descansar y rcguardarscdclsol. 

El made1 huerto no se limita al área yaestablccida por los habitantcs. pues en 

muchas ocasiones colocan macetas con espccies ornamentales o eondimentici as. afuera 

de la casa. en lacocina ocncl cobcrtizo. 

La tecnología empleada dentro del huerto es tradicional y las labores son 

manuales. En ocasiones adicionan al suelo esticrcol y algún insccticida usado en las 

labores filOsanilarias en las tierras ejidales. 

5.2.2 Estructura y divc rsídad del huerto 

Como se mencionó antcrionnemc. el huerto de l)errauI;lderos es de tipo 

doméstico. Se distingue dcl huerto comercial de IA1s Moras por cstar dentro de los 

limitesdc! solar y por rcgarsc con agua e)(tr-dida de la red de agua potable:e~decir se 

trata de un huerto establecido dentro de un área urbani7~1d; l . Por OlfO 1;ldo. su 

importancia como área irrigada es mínima en comparación con la magnitud de sUpcrficle 

ydc agua disponible en los rcgadios de dicho ejido. As;nÜsmo. bdist:ulciiLa la ciud"d 

de San Luis I'otosi es eonsidcrablemcntc difcrcnte de la que existc en Las Moras (IO!o: 

km en Derramaderos contra 24 km cn Las Moras). Esta última c<lmctcTÍstica afcet" 

lambiénde manera directa al sistema de cultivo prncticadoen los rcgadios. cI cual se 

circuscribe al monocultivo del chile (Capsicum spp. ).EI huerto doruésllco que se apreci;, 

en Dcrrarnadcroscumpk varias fu nciones importantes 

a) Es una rcscTvade esp<:dcs útiles al grupo ramili"T. ya que proporciona a <:sle. 

espcei<,s de valor omamcnlal. medicinal r alimenticio. además de ser IllUy ;'preciado por 

vistosos y coloridos. son considerados como zorm de desc;'nso y rel aj;lIIl1cllto.par:l la "m 

y como sombra. Algunas :.rvcnscs son muy apr.;,ciadas. )';' qllC aunque scan herh:kca' 

anna[(·S. SlI s norcs.enconjllllloconlasCSIl<:ciesClIhi \;ld;lS.rc5:111'lIIclllllcdlOdclpal'ajc 

seco predominante en I:l ZOn~ 



b) Es una área de ensayo y propagación de nuevas especies, principalmente 

ornamentales 

e) Puede utilizarse parcialmente como almáciga, de las cspecics cultivadas de los 

regadios , cstafuncióndclhuenoseprncticadurantcelperíodofriodclaílo. La 

encargada de cuidarlo. es la madre o ama de casa, quien lo protegc principalmente de 

depredación por animales silvestres o de robo; para la almáciga hay disposición 

sufieiemc dc agua. La importancia de estas funciones se accnt ím si sceonsidcmqueésIe 

csunhuenoirrigadoubicadoenuna~.onaclimáticascca. 

Por estas razones es predecible encontrar una mayor diversidad de cslx .. cies en 

estos huenos en comparación con los huenoseomercialcs de Las Moras. 

¡'ara deseríbir la estructura del huerto, se realizó un inventario de b s esp .... cies 

cultivad;lSen los jardines en el que sc obtuvieron 169nombreslocalcs .dcloscualcsse 

identificaron 12S especímcncs (el 74% del total) de forma tOlal o parcial. de éstos. se 

identifiearon 20 h;lStacl nil'el de fami lia y8 hasta el ni"elde género_ lk las 45 familias 

identifieadas.lafamiliaAsteraeeaefuela masllurnerosaconl8indiv iduos.seguidapor 

Solallaceaeeon II y Malvaccae con 9. Además.l!(familiasap:m::cicronCOllun;0 50la 

especie 

El hucnopromedio midió 262 m2 
• rcstuvoocup.ldopor 62 espccics 

Se observó que dentro de cada Imeno (Figura 14) har di"crsas especies. c~ta, 

pueden tener arreglo cSp:lcial como el caso del chile y el maíz (las ;\rcas csI "bl ecid,~,. 

paraestecaso.fuedondescestab!cdÓclalrnácigodurantcclpcriodoantcr iorde cult"". 

y las pl;omas (]ue hayactualrncnlc. son el ,cmanentedecsc cullivar). 

La figur" 14 es una representación parcia l dc 1;0 di sposición d~ las CSIKX:ICS Sil! 

arrcglo espacial. ya que ¡Xlr la escala dc 1;0 misma, y los diferentes ~stratos" los 'lue 

pcnenecen las plantas. no se pudieron poncr la totalidad de los CXlst~nl~S en ese huen" 



No.dchl.lcrto: 1 
Árcadcl hl.lcrto: 239 ml 

Feehadcrcgistro:10dejllliodel997 

~ "wm'o< 'i!f D"oo" 

r !',ml \ OlodH'IO 

RPI f'I.lan,lIo ::¡ l'lúmb.go 

'* Malva ~ Alfombria 

-L- I'almi", ~Ih<'bab"<:n" 

'f(M"gantón .!(- cempoo¡"od'''1 

~Mara'.tll. ~ (¡ ,ga",~ 

.,. M <lqulle f" IJOladeh,ln 

Figura 14. Esqllcl1lad~ un huertOlípicode Derramaderos. y dtsp()~;e;(¡ndc SlISCSpCC1C' 
\"cgclnlcs 



Las especies ornamentales se loealiwn en el área próxima a la vivienda debido a 

su valor estético; algunos árboles como el mezquite son indicadores de límites del 

buerto; y dentro de éste se encuentran también especies medicinales ycondimenticias 

como la hierbabuena (Alentha spicalu), árboles frutales, como el dura7J1O (/'r¡mllS 

persica),quicnesademás de ofrecer su sombra. proporcionan frulosuna vczporaiio 

(agoslo),loscualessoncomplemenloalimcnticiodelaunidaddeproducción;especies 

de valor ceremonial eomo el pirul (Schinas molle), especies alimcnticias y forrajeras 

como el nopal (Opan/ill spp.), y por supuesto una gran cantidad de es¡x:dcs 

ornamentales. 

En cuanto a la diversidad. se mencionaron que las funciones de los huertos 

domésticos son vitales bajo condidones de aislarniento. por lo que es de esperarse una 

mayor diversidad en rclación con loshuertos eomercia1cs. Ladi "crsidad ysu relación 

con el número de cspecies cultivadas sc prcscman cn el Cuadro 8 

Cuadro 8. índice dc diversidad (H), número de csp(:ciescultivadasydivcrsida dentrc 
número de especies cultivadas de Derramaderos. 

Núm .• pp II/Núr",'Pll 

El promedio dcdivcrsidadcn función del ninncro de cSp"cics.'ultnad:.scn c;ld" 

Imcno csdeO.06J. Con esto se obscrvaquc los IlUertosdc Las MOI:IS. son 17.5 ""ces 

más gr.mdesque en lJerramaderos.sin crnbargo.cs los illtimos son 2 , r(csrn:isdl\'cl'soS 



Los datos para la prueba dc comparación dc mcdias pam los prOlllt"ilios de 

diversidad (11) de Las Moras (muestra X) y Dcrramaderos (mucstro Y) se prcsen tan en 

el Cuad ro 8, de donde se obtuvo un SPl "' 0.000145 y un lo - -5.004 

Si lo '" -5.004, Y loooj(19) ~ 2.861. entonces se puedc afi rmar que con nivel de 

significancia de 0 .01 sus medias son difercntcs(Cuadro 9). 

C uadro 9 Comparación de medias de divcrsidad (H), para I...iLS Mor"" y l)crrarnaderos 

Suma 
Promedio 
Varian'" 
N 

La. Morl . (X ) 

0.484 
0.032 

0.000 \07 

" 

0.368 
0.06\ 

0,00025\ . 
Adcm~s del an~li sis de diversidad (H), se OblUI'O un promedio del área. especies 

c ulti vadas y la riquc&! o frl"Cuencia de cada uno dc los vcintiún hueMOs. parJ p,oder 

cornp.1rar su riqucza (níLmcro de especies difcrcntcs),asi C0 1l10 el númcro de especies y 

nilmcrodc individuos por metro cuadrado. (Cuadro 10) 

C uadro 10. I'rolllcdiosdc numero de especics cultivadas (A), númc<o de I'lmllas (11). 
área (C) y nÍlmero de pbmas por cspedc (B/A) y por;\rea(BfC)en los hUCMosde Las 
Moras y [)erramadcro5 

r..!>«;t$ ~·r«".nd~ ,\,,~ (m ') 
cu U;nd., (M ( 11) (C) 

Se obscf\·a quc" c"n los hileMoS de Demullildcros se C\llt""" más l·.'l'c·~I~' ,." 

comparaeió""JIl Las r-'lor"s: pe ro.micntrasquc cn cstaúltilllasc'",,,clllll1p,,,,,w,l!o 



de 10398 individuos porespccic. en Derramaderos sólo se ticnc un prorncdio de 5. Esto 

sedebcalafinalidadmismadeeadaunodcloslmcnos;loshucrtoscomcrcialcs.tiencn 

qucsatisracerlasdemandasdcl mcrcado. por lo que un área rclativamente grande, cs 

dcstinada a una sola cspcde y por 10 tantoticnen menoses¡x.'Cies; por el e ontrnriocnlos 

huel1osdomesticos, cuyo objetivo principal esci autoconsumo. sce ncuelltraunama)'or 

riqueza de cspcdes, pero con una mcnor rrccueneia 

En cuanto al numero de individuos/m2
, el promedio p.1ra Las Moras es de 117. 

mientras que en Derramaderos es de 5, Lo anterior se puede explicar mediante los 

rawnamlcntos ya expuestos 

Con base en Joantcnor, demuestra que los huertos domésticos, poSt.'t:n un índice 

dc divcrsidad y una riqUC7.a de cspedes cuhivadaso tolcradas. mayor a lo observado en 

los huertos comerciales, 

5,2,3UtiJidad dc lascSIJCcics 

I'ara conocer la U1ilidad dc las cs¡x.'Cics. sc tomaron en cnent" los 169 nombres 

comunes registrados; seellcontraron nue\'ccategoríasctnobotánicasqu e son Cn orden de 

importancia por cantidad de eSpL'Címenes en cada una: on13mcmal. alirne mo, rnedicin~l . 

sombra. ceremonial. lena. cerco vi\'o, condimenticio y usos k'C'lOlógicos y domésticos 

Se cncomro quc el 85% (143) de los nombres registrados, tienen una sol:! 

categoría, que se divide en ornamental (104). alimento (22), med,cinales (13), dos 

condimentos)' una de sombra, El 14.5% (25) dc lascspecies tie"endos usos, con 

combinaciones tan variadas como las plantas que h<l)' dentro de cs ta.comomcdicinal 

cerco cuyo representante es el eucalipto (EUClI/J1J/u,)' globol",I).)' algunas ornamcm"Ic~

sombra, como ,,1 caso de la bugambilia (lJOj'gotlvil/(I gl(lbr(l), que .. 's ulla ~Ilfed"dera, 

que ad~lll:is es acomodada a modo de cobcni~.o para proporcionar ,olllbrJ 

!.Jdi,'isiónmlleriof. cOlltribuyó a COlloccrcl j)!\trón de s"'c 'n" de hucrlo, I'a,.;, 

1.'110 se tomó en CUCI1!;' sólo la calCgoría principal (Apcndice 11) <1 .. ' mi ronnJ que" 

alguna i:specie t('nía dos usos O más, se con~idcró sólo d tlnnc!p;,1 Con ..:,t" 

informaciónseel;,boróclClladro 11 



Cuadro 11. Promedio, desviación estándar y coeficientc dc varil!ción, de I~s tres 

categoríasetnobotánicas ntás importantes en DernlJlladeros. 

63.50 
6.&8 
0.10 

4.56 
0.38 

tO.63 
3.56 
0.33 

Se encontrÓ que trcs categorías (ornantcntal. alimento y medicinal) ,elíplieaneasi 

en su totalidad (91%}c1 sistema de huerto de Derramaderos. Alrededor dcl69% (68.5) 

de las especies establecidas en los huertos tiene fines 0n13n1cntales. Ya se ha 

mencionado la importancia del valor estético en condicioncs aisladas de oasis; además, 

algunas de es tas especies. tienen otro uso; entre el las destacan las enredadera~. ya que 

además de su valor estético, prOI'een sombra pam el descanso de la famil i~" pam 

actividades domésticas como lavar o eoserasi como resguardo del so I para animales de 

corml. El 12% (1 I.!I) de las especies establecidas, pertenecen a la categoría de 

alimento. esto se entiende ya que el grupo familiardebc complementar su dieta cou 

vitaminas y una manera de hacerlo, es con especies del huerto. I'ara la localidad 

Derramaderos, se pueden mencionar como especies destacadas el durilZuO ( /'fll/"' .>" 

(lersica). el granado (I'mlica grrmolllm) y diferentes variedades de nopal (0(111"/'" spp.); 

algunos de los nombres locales pam las distintw¡ variedades de nopal son: blanco 

espinoso, burro, amarillo, cardona. liso, ccnir.o y piniche. El c!im.l. ubicación 

geográficaylafaltadeviasdecomunkaciÓn.condicionanalaspcrson3s para hacer uso 

del medio. de esta fonna. se entiende que eH todos los huer10s existan eSIl<:cies 

medicinales. con el propósi to de satisfacer sus nccesidad~s de "alud Se encontró tUI 

11 %( IO.6) dc estas espccics en cada uno de los huertos. eomocspccicsdc"tacadas~n 

estacmegOTÍa. se puede meneionar la ruda (/{u[I,cllII/t'IJt'm·il-).que ap"recc en lodos los 

hller10s. yes ap«:dad<tpor s.:runbuenrcmcdiop.lramalcsgastrOlnlc·stimlcs(t¡Il1lbim 

,i,;ne uso ceTCmonial). y la hierbabuena(,\Iclllhl'SpiclIIlI}. que adcm~sdc ser rcuK"{ho 

p.lm 11I¡destares y cólicos. se utiliza como condimento para la cl¡,boraeión dc alglll"'~ 

guisados 



El 9"10 rcstanlC. se ocupa por distintas ca tegorías (7). dc la siguiente manera: 

sonlbra(2.9%). ICiia, condimento, cerco vi"o y ccrcmoniaL con ccrca d cll.5%y la 

c3tcgoríadc usos tccnoIÓgicosydoméslicos.aparcccSÓlocondO.J8% (Figura 15). 

Figura 15. NUlI1crodeplantasporcategoríaetnobolánicacnJJemnnaderos 

Lo anterior, seiiala que, cOnlrariamcnlc a lo que sccsperaba, sí cxiste un patróncll 

cl sistcll1ade hucrtos doméstieos de DClTamadcros. yquc estc indica IInac1amtcndcncia 

al eullivodcplantasomamentales. 

j'aracntcndcrlaintcracciÓnentrchucrtos.sc rca1il.ó un cuadro de doblc entmda 

(Cuadro 12) parJ conoccrcl numero de especies (suponiendo C0ll10 su eqUlvakntc d 

nornbrl'local)qucsccornpartenendOSOll1asllUcrlos 

Cuadro 12. Especicscoll1parlidas por dos o Ill,is hUCrloscn JJcrr.:lInadcros 

" " J t4 H 11 2S t8 t2 
~ 3J ~9 !5 J~ J5 H 

30 18 " . 
t5 16 



la linea de números en diagonal (negritas), son los nombres que sc encomraron 

sólocnclhucrtoindicado,concstoafinnamosqucsccnco1ltrÓcntodos losj3rdines ull3 

aport3cióndepor lomcnoscuatroespeCicsdiferemcsatodaslasinllcntariadas (hucrto 

6). Estas cspecics son predominamemcntc omamcrllales y la posible e.~plicaciÓn a esto, 

es la constante emigración dc famil iares p~ra vcnder su fuer/., de trabajo cn los 

alrededores e incluso en EstadosUnidos;cllosasu regresotracn nucvas plantas p"",eI 

huerto. 

Aparentemente existe una desproporción en el número de especies ornamentales, 

sin embargo CSIe palrón es común en los hucrtosdoméslicos dedislinlas p.lr1csdc la 

repúbl ica mexicana (Hcrmlndez y G01l7..:ilez, 1990; Cervantes d (d .. 1991; Zulueta el 

01 .. 1991); cinclusoenotraspancsdcl mundo (I3rito y Coclho, 1991) 

Además. no se debe perder de viSI3 quc. en Derramaderos. la imponancia del 

huerto doméstico es rclativamemc reducida dentro del conjunto de actividades de 

subsistcncia dc la fami lia; éSlasuple sus necesidades (alimemo . vcstido y casa) rnediarlle 

aClividades de trabajo asalariado local y dc sus familiares quc trabajan en Estados 

Unidos. A pcsardeeslo.exisle la posibilidad de rnejorarcl sislcma de hucrto. con cI 

objeli\"oprincipal dccnriquccerladieladclospobladores. 

En el cj ido cxistió el programa de gobierno llamado "huenos familiares"; en el que 

alas fam iliasselesproveyódcsemillaysclesauxilióeonpcrsonallécnicoparacl 

eSlablccimiento de estos hucrtos. Apcsarde scrrcallan~'Ccs i d"ddcen r;qucccrslrdreta 

eSleprograma falló. I'or 10 anterior. sc considera que la mayorprob.1bilid~d de éxrlo de 

un programa de este tipo sc obtendr{'sólo si se panc dcl lrabajoconjunt ,-,con lasf;ul1lIia, 

ealllpcsinasen lo rcferent<":a la cvaluadón dcl funeionalllicntode loshuenosyal aporte 

de info"nación accrca de las vcntajas nutricionales que represent .. la introducción de 

hortali7;lscomcSliblcs. Enrclaeióneonlas plamas l'H:dieirrales. lasctrdarbde s<\lud 1", 

implementado un proyecto de medicina tradicional; dentro de ti ,~ ha elabor.1dn un 

emálngo con ejemplares secos junIO eon sus indiel,ciones de us<' . adem'¡s "" h." , 

eSlabkcido algun:ls de estas cspccies en e\ p.1tiodc\ccntrodc salud 

En el mismo cuadro ~e puede obscn'ar la fuerte relació" 'luc ~e t,ene eOrr el hucrh) 

4; cstc hucrto es el pos~'Cdor del "'''yor ",,,,rero de l'spccies crrlll\;,das (107). 'Itle 



represcntanel63.3 % del invenlario 10lal de los nombres comunes enconlrados_ En 

cOnlraslecon cSlehueno, seencucntracl huerto 6,quc esel que poscela menor eantidud 

deespecies(29),quereprescnlaSÓloclI7,2 % dc]in\"entariototal. 

Cabe resaltar que sólo cinco especies a¡xtrt,:<:en en todos ]05 huertos, estas son 

azucena (Iris gcrmanica), bola de hilo (Chrysanlemum I't1r/hcnium), m~lva 

(Pelargonium hortorum), platanillo (Cmma gencmlis) y ruda (Ruta ehalrpensis); dI: 

estas especies, la última coincide con La~ MonIS en que es la Imica que aparece en todos 

los huertos estudiados, además de ser apreci~da por los difcrenlc~ usos que se le dan en 

ambas comunidades. 

Ya se mencionó que la mayoria dc las especies de Derramaderos se usan con filieS 

ornamentales: en todas las casas se encontró un pcquei\o altar adornado con nores 

obtenidas de los huertos: malva (Pelargonium hortorum), d31b (I)a/ú, eree/.m), narciso 

(Nerium oleonder), cte. Según las entrevistas re3Ii7.adas, a las señoras les gusta adornan 

sus altares con las noresque haya en esc Illomenloen flomción, Conrclacióna su fie sta 

patronal (31 de mayo, fiesla de La Purísima), gustan ~Idornar el recinto de la virgen con 

nores blancas como margaritón (Chrysamemum maximumj, bol~ de hilo (ChryJ'lmICm",n 

parlhenium) y a]hcli(,\fallhiol(lincon(l),ya que relacionan c! eolord e cstas tlorescon la 

virgen que cdebran. I'araolras fiestas , tanto religios<ls C01ll0 ci,'ilcs, procuran regalar 

algunas nores, sicmprc dc sus hucl10s 

En I~ clínica de 5.1lud del ejido., se encuentra un Illnesum,o y recetas de las 

especies Illáscomunes usadascolllo medicinales (Apéndicc 7): dentro dc los registros 

que no se encuentran en el centro dc salud,se mencionancl "p;,¡.otl:d,· I.Omll OCllté !,ara 

controlar la diarrea: té de Ia.~ hojas de real de oro (Achilktl ml/lr/"I;um), prodigIO!;;' 

(A rtemisi(lludO\'icimw) y cedrón (Aloysialrif!hillll)p~ra do.lores estomacales; el te de las 

nores dc capita neja (Verb/'sinll /'tlee/oh/es) ¡J.lr" lavar heridas: j l',m, 1" "cashan"",, 

inflamación que sufrcn algllnas lIl11jeres dcspues del parto. b;,ñ"sdc.1~u" prCI'"mdaco" 

ruda (Rula clwlt'/JrIlSis), ah"miz (Chrysmw:",u", Ixml"''''/lm)y Imul (.\ .. 11"'/1' mu/le) 

A diferencia dr L1S Moms, las mujeres dc estc ejido, practICan ¡,,"p,a< y ellras de 

cS¡hlnto medi:mtt "'barridas" con ruda (Rwa dwl"IH!/lJ;S). r011\ero (N"-'mm';n"-' 

oOicina/is), pino! (Schin/lS molle)y tn algll":'s ocasiom:s c!:ove! (1)"",1111/.,' ''W'''''pl'yllll,<) j 



albahaca (Ocinwrn bll$i1icum). El Apéndice 9 habla acerca de la ceremonia de las 

barridas. su función y Illanem de haccrsc 

5.2.4 l.)jn ~ mica ddhu e rt o 

A diferencia de 11.15 huertQs Cüll fincs cümcrciales de Las Muras, lo~ huertQs 

doméSIÍCOS, cuyo übjetivo y uso principal es el de tener especies ornamentales, 

alimenticias y medicinales, nl.l tienen una dinámica tan visibk. Estü se aprt."Cia aún en 

comparacióllcon los regadíQs alcdaños. que tienen sus fcchas de pre¡Xlt""Jeión de terrcnQ , 

establecimientü del plantíü, fechas de manejo fitüsanitari o y cosecha. muy bien 

establecido (Carlin. 1998 en preparaeión); ésta da iniciQendici embrc.yaeab;,cnagQsto 

con lao; ultilllao;eüscchas 

Se puede considerar como un período importante el cstablccimicllto dcl a Imácigo. 

con distintas especies y varicdades de ehile (Cllpsicum spp.) y en ocasiQne sdcj itomatc 

(l.ycopersicon esculcntum ). este ocurre en 11.15 meses invcmalcs cornu ya se describió en 

la estructura y di"crsidaddel hucrto. Lapropagaci6ndclascspecic~omarnelllalcsyculI 

otros usos p:tr3 su utili zación dentrodcJ misrnu huerto. sc hace cnando la cllc;lfgadade 

éste lo considera ncces.ario; esto es principalmcllle en la primavera. pero 110 sc t,c,¡,;n 

fcchascxactas. Sin cmb:trgo,llluchasdc las VCCCSCOillciden con lao;ficslasrcligiosasy 

civi les. 



6. COJ''iCLUSI ON ES 

6.I I'artku lu es 

6. 1.1 Las J\loras (huertos eOlllercia lc$) 

El hucno comercial cs. en condiciones dc oasis minifundislas. el componente 

principal dc una gama de aclividadcs paracl SUSlcnlO farniliarde unida des de producc ión 

tradicionalmenle vinculadas al comercio 

La tecnologia que se emplea en los huenos es tradicional. y la mano de obra es 

poli funci onal 

La diversidad promedio de acucrdo eon la fónnulade Shannon·Weinc rcnrclación 

eoncl número de espccies cuhivadas en cadahucnoesdeO.OJ2 

Sercgistraron.112plantasúlilespcnenecientesa40familias. 

Las espccies cuItivadas más im¡xmantcs por aparición dcntro de los huerto s fueron 

cilantro (Coriandrllm S(lIi" lIm), rábano (Raph(ll1ljs 5mi>·lIs). tomillo (1'11)''''115 "lIlgam') y 

mejorana (OrigmwIII nwjorana). La ar"CIlSC más encontrada fue hinojo (FUl:me"h"" 

1'/llgare) 

Las categorías etnobotanicas cnorden descendentcdc importancia en rclación con 

cI número de cspccics en cada una fucron: alimenlos.omamcntales. me dicinalcs.formjc. 

condimenlos.usostccnológicosydoméslicosyeercrnoni'llcs. Secnconlraronespccies 

haslaeonc1l31rousos 

Las familias AS1C"mccac. Rosace'Ie. I .... miaceac y Fabaccae. fueron las m,,~ 

nunwrosas:C"nconjuntoeontribuyeronconel3J.9 % dclasespccicscncon1r::I<.Ias 

La disposición dc las espccies cn los hllcnossc dislribu)"c por <'Slra tos y usos Lo, 

árboles y arbustos se locali7.an en los lindcros. bordes y camlllus de los predIos. 1,,, 

especies m~dit"inales cn los bordes de los canleros }' las cult"'"d,,, ~11 el CCOl lru dc 1,,, 

predios 

El eStralO más numero$O es el hcrMeco con 61 % de las espL'CI~S ~neoll1rad:ls 

En IOdos los huertos hay una tolcranc.i:l sdecli"J d~ "f\~nscs las cuales S<.' 

,lpro\'cch"IlCOlHoalilllcnlo, medieinao forraje. 



I..,adiversidaddelhuenoserclaeionadircctamenteeonlaeapaeidaddeinversión 

de trabajo y con el tamaño y heterogeneidad del grupo familiar de la unidild de 

producción 

La diversidad de! huenose rc!aciona dircctamente con !a edad de!jcfe d c!aunidad 

de producción. 

Se distinguen en un primer nivel de clasificación dos p.ltrones de hueno; se 

encontraron por lo menos dos patrolles de hucno: a) huenos ricos en cspt'Ciesc ultivadas 

con tcndenciaa la floricultura(IiR),yb) hucnosrncllos ricoscoll tcndc nciaalcuhivode 

espcciespoco remuneffitivas(HI'R) 

El grupo !IR tiene como carnctcTÍslicas la mayor edad del jefe de la unidad de 

producción y las familias más numerosas; en contraste con el grupo HI'R. que tiene 

menor edad en promedio y familias más pequeñas. 

Ambos grupos no difieren significativamcnte (a. . 0.05) cn la magnillld de la 

supcrfieic cultivada y divcrsidad promedio 

La dinámica de los huenos está regida por los ritmus que Imponen los ciclos 

elim:lticosanuaJcs(cstaciones)yde largo plam (seqllí"s reCUTTell1es) p:trJ loscualc~se 

dispone de una g.lma de altemativasde cult ivares en las que el f;lctord eesl;lbi\idadlo 

rcprescntacl grupo de plant3S arbustivas y arbórcas productoras de frutasq lICse 

establece en los márgenes de las parcelas (que es donde se considera deoc enconlr~lrse ti 

gemlOplasma cultil'ado más antiguo y rico de la rcgiÓn). Olro factor que inl1uycsobrela 

dinámica son los ciclos flucllIantes de alta y b;ya demanda mercanlil de dil'ersas 

hcrbáceas anuales y pcrcnncs. dc acuerdo con las fíes13S relígiosa sye"ilcs. 

El pllcblotlaxcahecade Mcxquitictu'·ounagr:lllcohesioll cIlIHIT31 por lüIIItnüs 

durallte sus primeros 200 aiios y nunca ha pcrdido la tradición mercantil en su rclacl<)II 

con la C('rcan3 ciudad de San Lllis I'otosi. Ambos faclOre s. c<,hcsión luhuml )' 

vineubciónconclmcrcado. hangcncmdounatradiciónagricoblllll)rica y dm'¡"lIca. en 

la que a la receptividad 3 illnO\'3cioncsscmnel'onecl cuid"dode I",·,tabilldad integr.ll 

del sistellla. Esto. sin lugar a duda. ha ascguradO$u Ik:rsislcllcia 



6.1.2 Derramaderos (huerlos doméslicos) 

El hucno doméstico se establece dentro de una área urbanizada; 

complemcnlodelaaclividadprincipalquccslaproduceiónyvcnladcdistinlaseSptx:ies 

yvariedadesdcl chile (Capsicum spp.) en Jos regadios ejidalcs 

El huerlo doméslico forma panc imporl:lnte en Jos solares ya que es una área de 

propagación. dcnucvascspcciesyesutili7.adoparcialmcntccomoalmáciga 

La tecnologia empicada dcntro del hucno doméslico es de tiro ImdieionaJ 

La diversidad pronwdiodei hueno doméstico de acuerdo a la fónnllla de Shannon· 

\Veineren relación con cI número de espccics cultivadas es de 0.06 1 

Se encontraron J69nombres localcs(sc identificaron J2S). de 45 ramilias. Las 

familias Astcraceac, Solanaeeac y Malvaeeae, fueron las más represcn lativas con un tOlal 

de l 30.4% de lascspc<:ies idenlificadas 

Para los tlllenos doméSlieos. no existe una dinámica marcada por las I~mroradils 

anuales (estacioncs). 

El patrón de uso de las espc<:ies establecidas es definido por las es(X-x:ics 

ornamentales (68.5%). las alimenticias (11.86%) y las medicinales (10. 63%). e5te 

mismo palrón definió el sistemadc hucnosdornésticos. 

6.1.3 Gencrll les 

HlI)' una relaci6n muy cstreeha enlre el núrn~ro de cspcci~s culti""(!,,s y 1" 

diversidad en ambas 7.onas de eSllldio. 

I..os huerlosdomcsticossonmás di\'ersosque loscolllerciales.pi'roestosÚIIl!llnS 

liene una rna)'ordensidad dc roblaci6n 

Laes(X-x:iccnmimelllodos los hucnos (cornercia1cs y domés1!(osl fllcrll da (HI/la 



7. RECOMENIM CIONES 

Si se considera importante el diseño experimemal de sistemas agrícolas 

alternativos o persistentes, a partir de los conocimientos quc los agricultores 

tradicionales aportan. este puede iniciar a tral'ésde los estudios ctnobotánicos 

(Gon7Alez, 1994): entonces, es necesario extender este tipo de estudios en sistcmas 

minifundistasde7.onasáridasysemiáridaspues lamaroriadelterritorionaeionalposce 

7-onas de esta naturaleza. 

Si se parte de esta misma premisa. e l acopio de los eonocimicmos de los 

agricuhorcs se vuelve una parte importamede nuestro objeto de estudio. y la manera de 

obtencrla dcbe ser ética y confidencial. Se considcra impowmte la herramienta de la 

investigación panicipativa y principalmente la sinceridad r aperturJ Tll enwldclapcrsona 

quctratadeobtenerlainrornmción. 

Elcampesinoconocesusistcma;sinernbargO.nuestrat1lfeacollloprofesiollale, 

dctcctarsusfortalc7;ISydebilidadcs. El conoccrsus fortalc7ÁIs ayud:l a concienti7.ar a la 

misma comunidad acerca de no subeslimar su conocimiento)' de trasmitirlo de 

generación cn generoción. El conocer sus debilidades ayuda a elIContr; lr los ¡¡nl11OS 

susceptibles de mejora como. por ejemplo. la nC\:cs idad dc enriqu~cel su dIeta COIl 

productos del huerto, conocer las propiedades de I;,s plantas "'edi cil1al~s o la a.>lXiaCIÓn 

para la distribución de cspcciesomamemalcs. Estc tipo de nccesidadcsdebcn surgI r de 

la misma comunidad: el trabajo entonces corno agroccólogo. es propiciar el 

entendimiento r so lución de esas necesidades. 

Ningún estudio etllobotánico aporta un cOl1ocimielllQ plcnodcl , .. tema. por I()qu~ 

se rccomiendaconj untar equipos muhidisciplinariospara estudiar dtmantm IIltcgralla 

unidad de producción 

s" rt:eomicnda hacer estudios monográfic ()s e tnobot ~ I IIC," IX" ,",ltcll"",1 

encontrada o de eSp<'cics aparentemente import:llltcs pam mutMs c"11I""i,bdn c<,m" el 

caso,.kr\lda(RIJI(lcI",lcf'emi.~) 



HaccrCSludiosoomparalivos dediversidaden 10s diSlinlos mescsdcJaílo,eoncJ 

propóSilO de conoeer la dinámica dcl hucrio dc oasis a lo largo dcl año (en la misma 

eomunidad,ycomunidad eoncomunidad) 

Se rci:OmiendaeSlUdiar la ccología de lases¡x'Cies sil"eSlrcs(al"Venses, rip.lriasy 

parantrópicas) de mayor uso y sujetas a domeslicaeión 

Los rncn;ados n;gionales son pane fundamenlal de muchas comunidades agrícolas 

queallivendensusproductos(cultivados),rt:i:olectados), La vida deestascomunidadcs 

gira alrcdedor dcl mercado: este cumple con varias func iones; por un la do es una fuente 

de información acerca de la demanda urbana de produclos cultiv:.bles en sus 

comunidades, yporolroes unafuentedeempleoparaclhonicultorminifundista,yasca 

como vendedor dirt:i:to, como rcvendedoro como cargador (en épocas eriti eas)_ I'orlo 

anlerior,scrceomiendahaeercSlUdiosdcnlrodc los mercados para con ocer 

1.- Laimponaneiaque lÍeneéstc como cjc rector de la toma de dccision csdenlro 

de cada una dc las unidades de producción horiicolas rninifundislas 

2.- La gama de alternativas que piOporciona para la subsistencia de la unidad de 

producción hOriícola minifundista 
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Alléndkc l . Glosario. 

Alm:\cigo, a lm:\ciga. Lugar donde se sicmbrJu los ,'egeta1cs que luego Iwbrán de 

trasplantarse 

Ant ropÓgena. Adjetivo que sc da al scntidobiógc1l3.cuandoelscrvivoqucactimcscl 

hombre. El medio amropogcná será entonces el modiJicJdo por el hombre y sus 

actividades. Así las estaeiOlles rudcm1cs, viari(l$ y (lr\'cnscs son medios 3Jltropógcnas 

No debe deeirsc "antropógeno". 

Árbol. Vegetal le~oso de por lo menos cinco met ros de allur;l. con el 1:"10 simple 

(denominado tronco) hasta la llamada cruz, cn que se ramifica y se fornta la copa. de 

considerablccspcsor 

Arbuslo, Vegetal IeMso de menos de cinco metros de a )tu r~. sin un tronco 

prcpondcrantc. porqucse ramifica a través de la base. 

An'cnsr, Calificativo apl icado a las plantas quc cn.'"Cé,n c invadcn los cultivos y la 

"cgetllción uti) de los prlldos, y compilen con b \'egcla~ión establecida por el )J(Jmbre 

Sonllam;¡das\'Ulgarrncnlc'·malashicrb.:lS" 

Il iógena. Queengcndravida 

Comllosicióndc Josm ullicipiosencl cstado dcS:IIlLu is l'otosí(111711). En esa CpOC'1 

las jefatums se componían de varios municipios o munlClpall1tlldcs. y ésta, ,le 

fracciones. Las fracciones sc integraban por un;¡ o varias fincas rústicas llamadas 'cg un 

suel<tcnsiónhacicndas,ranchos o congn.-gacioncs. 

CIIsmo.'isión, Mancradcvcrcinterprctarcl mundo. 

Costumhre. Es el prodUCIO de un consenso continÍlO y cst:lIld:"iz"do "ubre cunloddl<: 

reali¡¡¡lrUn3 tarea ltn grupo organi7.ll<1odc scrcs humanos 

Crasicallle, Nombre dado al gOlpo de pl;¡nt:.s er:,!;;.". su ear:,cten,t lca general e, la 

protección contra la sequía mcdiantc cl allnaeenamientodc agu:1 

ClIcnc" ~nd"rn'ic" . Es una euenC!! con la quc las cscorrenll:" n" tluyen a un ""IUCc· 

principal. sinoq'K·scconccntrancnsu paneb.:,j:' Estctipodccoenc:, esc¡¡racteri,t,ca 

de las 7.onas:iridas y sefl li:iridas 



I>csytrbar, desherbar. Arrancar o conar las hicrtxls nocivas a las sc rm:ntcras. El 

nombre corrcctodc csta práctica cs desyerba no desyerbc 

Escandenlc. Trepadora. 

Fonna vital o biológica. Categoría dentro de la cual se incluyen los vegetales. de 

posición Sistemática cualquiera. que concuerdan fundamentalmente en su estructura 

morfológica- biológica y, de un modo espeeial , en los caracteres rclacionadoscon la 

adaptaciónalambientcc<:ológico 

Friabilidad . Calidad dc friable. Quesedcsmcnu .. .a fácilrnclllC 

lIcrbáeco. Que tiene aspeCIO de hierba y, principalrncnlc, que no está lignilicado:planta 

herbácea en oposición a planta leñosa. 

Manojear. Hacer manojos o rc<:ogerJos. Los manojos son un conjunto de plantas, 

ramas u hojas atadas con algún material nexible. Tiene como caracteristica quc se 

puede tomar con la mano. 

Minirundio. Fincadercducidac~tcnsión (hasL1 c inco hectáreas).suproJ)ÓsitobiÍsicoc s 

la subsistcncia dcl grupo familiar 

l'uantrÓI,;ea. Denominación general ap licada a la "egetación de las estaciones \1 

mediosantroJ)Ógenas 

Rastrero. Se aplica al tallo quc sc tumba y crccc apoyándose ell e] suelo. tanto si echa 

raices dc trcchocntrcchocomosino 

Rip3rio. Vcrripicola 

Ripicol'l. Que se cria ell las ribcras: plantaripícola 

RMctMilo. Nombrc aplicado al grupo de plaut3s que sc di sp"m<:1l sus hojas rn uyJIUlI as 

en la basc dd lullo, dcbido a la bre"cdad dc loscntrcnudos. fo nnando una c,truclur:, a 

forma de rosa 

Rud~ral. Cal ilicati,'o aplrcado a la "cgC\;lC ión que crece en lo, med,o, () n\.K,,,r,~' 

creados por la habitac ión hUllluna )" las corls truccioucs ancjas. 

SahuruHio. Humo que producc una rnalcria aromática que sc ech., ¡ll fuegua ti,rde 

purifrcarla . 

Si, terna. Es un conjunto ° re un ión de d ementos rcl<tcoon"dos; ,', un 'lgregad" de 

c ntid"d e~: se compone de subsist,·rnas. Un srst,'m<l puede ex rstrr r,-;,ll11c'r,tc eonr" un 

agrcgadon;,tural. o pu<:descrunagrcgado rn vc nradopord horn bre 



Sufrúticc. l>lantascmejante aunarbusto.gcncralmcmcpcqucila ys610I ignificadacn la 

basc. 

Tradición . Se rcficrc a una forma consucludim.ria de lograr llllobjcti\"oclll!ural. 

Trepadora. Sc aplica a las plantas que no pudiéndose valer de si mismas para 

mantenerse crlhicslas. se encaraman a algún soporte por medio de 7.arc il1os, raíces 

advcmiciasoenroscándosc aunSuslentáeu lorol1izo. 



AIIC lldice 2, Cuestionario - guia paro acopio de infomlaeión de la localidad 

1.·l)atosgrográfieosyfisiográficos 

Longitud 

Latitud 

Altitud 

Geomorrologia 

Geología 

Hidrología 

&brología 

Vegetación 

Fauna 

Usodclsuelo 

Árcatot~1 de la localidad 

Área total de las zonas de ricgo 

2.' ESlructurasocial 

Nombrcdcljuez 

Qur:l(:lÓn dcl cargo 

Tiempoquclle" J t""nclcargo 

¿Quiénes "otan p.ua nombrar ~Inuc"o juel' 

Otr..s institllciones dentro de la comunidad 

Aclil"idndcs de !.'stas instituciones y dircclll"os 

3.' I'oblación y "¡"icnda 

Ntimcro dc casa ocupadas 

Ntimcrode¡x-uonaspolca....a 

C!.'nsopobloclolIJI 

NÚllll'rodC lllUjcrcs) I>ombrcs 



Número de personas con primaria completa e incomplct,l 

Númcrodcpersonasconeducaciónpostprimaria 

I'oblación c<:onómicamcntc activa e inactiva 

Número de pcrsonas que trabajan por scetor 

4.-SCTvieiosen la localidad 

Teléfono 

Ticrldasdcabasto 

CClltrodcsalud 

Algunarccrcación 

Vigilancia 

Drenaje 

Alumbrado 

Transpone público 

Número de salidas y Itorarios 

Ot ros 

Obscrv~ciones 

5.- Educación 

SiC) 

SiC) 

SiC) 

SiC) 

SiC) 

SiC) 

SiC) 

SiC) 

Escuela Nombre de la Nlrm. de 

escuela sa lones 

I'rccsco¡~r 

I'rimar;:l 

No( ) 

No( ) cuántas 

No ( )CSlx:cifiear 

No( ) especificar 

No( ) 

No( ) 

No( ) 

No( ) 

Nt"rm. de Núm de 

~ ! llnm", 



Apéndice 3. Cuestionario para cJ acopio de información de b unidad de producción . 

DatosgCrlI;rales 

Número de registro 
Fecha 

Nombrccomplctodclinfonnantc _ __________ _ 

Lugardeorigcn 

Estado civil 

Edad (años cumplidos) 

Escolaridad 

Númcro total deprcdios 

Fe<;hadc estnb1ccimiento en la localidad 

¿Es propietario de ticrrascjidales? 

Ubicación dc la casa 

Si ( ) 

Condicionesdc la casa habilación (cspecificar materialcs) 

Númcro de habitaciones en la casa 

Scrvicioscnlacasa 

Electrificación 

Drenaje 

Agnapotablc 

Otro servicio 

Especifique 

¿I-I acia dónde dirige cl agua del drcnajc" 

¿Dcdóndc obticllCcl agua potablc? 

Sil) 

Si l) 

Si l) 

Sil) 

No( ) 

No ( ) 

No( ) 

No( ) 

No ( ) 



Composición t1c1 grupo bmiliar 

¿Contratajonmlcros? 

¿En qué trabajos? 

¿Tiene animales? 

Tipo de animales 

Ganaderiamayor 

Ganadcriamenor 

Animalcsdctrabajo 

Anim"lesdccorral 

¿Dónde guarda su ganado? 

( ) Traspatio 

() Ilucno 

¿Quiéncuidac1ganudo? 

()F"",iliar 

( ) Olro. E~peci ftcar. 

Croquisdcl terreno. 

Ocupación Ayud.en 

Si C ) No( ) 

SiC) No( ) 

Especie N .... m.dccabczas 

( ) Estabu]¡ldo 

()LibrcSCII ¿OIl¡tccrr;1 

( ) Empleado 



Apéndice 4. Cucstionario - guiasobrccl uso de las plantas [lOrc,ttcgoriactnobotánica 

Cll la localidad. 

Número de rcgistro 

Fecha 

Nombrcddinfonnamc· ____________ _ 

ORNAMENTALES 

¿Utili7.aflorcsdclhucr'loparaadornansus florcrosy/oiconos? Si() No() 

¿Cuálcs?(nombrcslocales) 

¿Adorna su casa con plantas I'il'as traidas del hucr'lo? 

¿Cuáles? 

¿Adomasufamiliasustumbasconflores dclhucr'lo? 

¿Cuáles? 

¿Adomacl atrio de la iglesia con florcsdcl huerto? 

¡,Cuáles'! 

Si () No( ) 

Si () No( 1 

Si ( l No( ) 

¿Utili:r.a alguna plantadd hucr'lo para adornar su "nacimicnto"? Si() No( ) 

¿Cuáles? 

¿Usa alguna de sus plantascn los adomos de bauti zos. bodas. eum p1cati os. e le'! 

¿Cuáks'! 

¿Utilizaalgunaplanta colllo adomodcnlrodclhucno') 

¿Cuáles? 

Sil ) No( ) 

SI(I No\ ) 

¿Adom,,13casadeunrcci~nnacidoconplantasdc sllhucrlo') Si() No( ) 

¿Cu~les') 

¿Adorna con llorcsddhuertodumntcalglÍn runeral? 

¿Cuáles? 

SI() No ( ) 

¿Uti1i7.<l Ilorcs dcl hucrlo para adornarcncl dia dc las ",adres? Sil 1 NOI I 

¿Cuáles'! 



Otras feslividadesdentrode la eornunidad - ejido (especificar) 

¿Adomaneon flores del huerto par.l lales proPÓSiIOS'! 

¿Cuáles? 

COMESTIBLES 

¿Consume su familia planlas dcl huerto? 

¿Cuáles? 

Cuálcsplanlasdclhucrtoeonsumcneomo 

Fruta 

Aguadefrula 

Ensalada 

Flores 

Condimenlos 

Alole 

Tamalcs,lacosogordas 

Aponaeióndc1hucnoa sucornidadiaria 

Si() 

Si() 

Dt:sayuno AlmuerlO Comida Merienda Cena 

MEDICINALES 

No( ) 

No( ) 

¿Usa suf;lI11ili"pl anlasde11mcrto paraali\· iarsusenfcnn~-dades? SI( ) Nu( ) 

¿Qué pl (lIU;' usa para la los,infl'cciónde gargant ;' ° d<: los bronqui os') 

¿Cómo b prepara'.' 

¿Qucplanlasusaparalainf<.'cClóndcoidosodeoJos'! 

¿CÓIIlOla prcpara? 

¿l'aral;l inflallluciónilll(.·Slinal? 



¿Cómo la prcpara? 

¿Para la diarrea o dolor de estóll1ago? 

¿Cómo la prcpara? 

¿l'araprob1cmasdehigadooriíioIlCS? 

¿Cómo la prepara? 

¿Paraenfenncdadcsdel cora:t.6n? 

¿Cómo laprcpara? 

¿l' aracontrolar los nervios? 

¿CómolaprcfKlrn? 

¿Para bajar la fiebrc? 

¿Cómo 111 prepara? 

¿Para lavllrhcridasoúlccras? 

¿CórnoJaprepara? 

¿Paraapresurarcl parto? 

¿Cómo la prcpara? 

¿Para después dcl pano? 

¿Cómo la prepara? 

¿l'araproblcmascnlapicl? 

¿Cómo la prcpara? 

¿I'ara mordcdura de víbora o picadura de insccto? 

¿Cómolaprcpara? 

¿I'aracur..rasusanimalcs? 

¿Quéenfcmlcdadyqucllnimal? 

¿I'ar-dcuf"r algunacnfcnnedadno mcncionada? 

¿Quc cnfcrmcdad yqu<, plantas'! 

Sil ) 

Si( ) 

usos TECNOLÓGICOS Y ])OM1~STICOS 

¿Utili711 alguna pla!1l~ del hu~no para fabricar algulla hcrram;cma') 

Nl'( ) 

No ( ) 

Sil ) 0\1,,( ) 

¿Québcrr,unicIIl:\? 

¿CoIlQlIéplaruas? 



¿UtilizaalgWla planta de su huerto para cxtr;lcr aguamiel. clabomrcscalcr;l s. 50stcncsde 

envarado. calzador de algún tipo dc hcrramicma o los mangos dc cstas? 

¿Quéhcrramicnta? 

¿Con qué plantas? 

FORRAJE 

¿Uti lizaalgunaplantadclhucrtoparaalirncntarasusanima1cs? Si() No() 

Tipo de animal l'lantautíli7..lda 

Avcsdecorral 

Cerdos 

Animalesdctmbajo 

Vacas 

Cabras 

0'= 

Diade la fiesta patronal 

SamoqucfcslCjan 

CEREMONIALES 

¿Utili7.a alguna planta espoccial para eS1C dia'l 

¿Cuáles? 

¿SepmclÍcan barridas en lacomullidad? 

¿Quiéncslapmctican? 

¿U1ili7..l alguna planta dcl huerto para tal propósito? 

¿Cuál? 

¿Qué OITO tipo de ceremonia exis1C? 

¿Utili7..l alguna planta dcl hu<:rtop.lra llc"ar a c"boCS10'! 

¿Cuál? 

Si() 

Sil) 

Sil) 

Sii) 

No( ) 

Nn( ) 

No( ) 

N,¡( ) 



OTROS USOS 

Tipo de uso 

Propagación 

Cercos vivos 

Artesanal 

Control sanitario 

Otros 

I'!antalltilizada 



Allrmlice 5. Lista de pr~5encia - 3U5ellCia de especies observadas cn Las Moms 

(mano-agosto de 1997). 

NO. Nombreloc.al 

Atf.tf.dmarTOnl 
Atf.tf. 
Alhell 

tQ Altami~ 

t2 Av.na 
t3 A=ma 
14 llanok",.spaAol, 
15 Il(n'(l 

17 Domjl 
18 C.labulo 
19 C.pulin 
20 Cwizo 

21 Clflulin. 
22 C.~. 

2J C.bollln 
24 Codróco 
25 Cilanl,O 
26 C, .... 1o 

28 ChwII 
29 Cohno. 
JO C"",i(\.J.cIe~J .. ,1<I 

n Chabx .. "" 
3J Cluqu,,,, 
14 Du)O!. 
lS 0.,10"",,110 
y, Ch,locle~J'''10 
371),b. 
18 l)ur.a~"" 

19 E~,.oI' 
40 8oobaok",nl6n 

41 E.ponl(a 

, , , ., 

, 

, , , , , , 

, , , 
, " , , 

" " , 

, , , , , , , , , , 
, , , , 

, 
" " " " 

" , " , 
" 2 

, , 

"' , o o o o 



42 Espoelil.3 O 1 O O O O O 
4) Eucalipto O O O O O O O O O 

" f,t$I\() O O O O O O O O 1 O 

" Frijol 1 O O O 1 O 1 O O 

" Ffijolejomo O 1 O 1 1 O O 
47 Ganmbutlo O O 1 O 1 O O O .. Gladiolo O O O O 1 
49 Gl1LIIaoo O O O O O O O 1 O ,. llicrba de1 negro O 1 1 O O O 1 O 1 O 

" I ' ietba.b~na 1 O O O 1 O 1 1 O . 
" Iligo O O O 10 
II "i¡..erilla 1 1 1 1 1 lJ 

'" Ilinojo 1 1 O 1 O 1 1 1 1 1 12 
SS HuilXl>c O O O O O 1 O 1 
56 Inmortal O O O O O O O 
17 I.,e(hug.a O O O O O O O O O 

" Uanlen O 1 O O O 1 O O O 

" un¡uadcVlKll O O 1 O O O 1 
60 Uma O O O O O O O 1 

" Maguey 1 O 1 O 1 1 1 O 1 1 11 
62 Mall O O 1 O O 1 8 
6J Malva O O O 1 5 .. Malva loca 1 1 1 " " Manodele6n O 1 O O , 
66 ManWlilla O 1 1 O 1) 

O O O 2 

" Mar:lvilla 1 O 1 1 

" MarprilÓSl 1 O O O O O 
70 M3Il\Ibio 1 O O O O 1 1 O O 

71 Mmucrl'J) O O O O O O O O O 1 O 

72 Mejorana O O 1 
7) Membrillo O O O 
71 Mcr(ldera O O O 1 O 

15 Mezquite O O 1 O 1 O 

76 Mo ... O O O , 1 , 
71 Mukle O , , 1 , , 
78 Naranjo O O , O , 
79 Nlspuo O 1 O , , 
80 "",,1 O 1 O O 1 , 1 

" ".,..1 1 1 1 1 1 1 1 1 , O lJ 

" NulK 1 O 1 1 O 1 O 1 

" 0'''·0 O O O O O O .. 6."00 , O O O O O 

" r.lorncrul. 1 O O O 1 
1 O O O , , , O 

" 1'~l'mo 1 O O O O " O .. I'c"" 1 O O 1 , , , 
" O 

" l'creJ" , , , O , , , , , 
" <, 

" I',nll , 1 O , , , O , , , 
" 

, , 10 



" Platanillo o o , , o o o o o 

" Poleo o , o , o o o o o o o 
93 Quditc , , , , , , , , , , , , , 
" Rábano , , , O , O O O O , 
" Romero O O O O O O O 
% Rosal O O O O O O O O 
97 Ruda , , , , , , , O , , , , 

O , O O O O , O O , 
99 Salvia O O O 
l00Sand la , O O O 

<O, Sauce , O , O O 
102 Té delimón O O O O O O O 
103 Tcpozán , O O , O O 
]O.t Toloache O , O O O O O , O O , O O O O O O 
106 Tomillo O , O , O , O O , O , O , 
107 Toronjil O O O O , O O , 
108 Verdolaga " 109 Zarumorn , 

306738 392446 S3 31 21 4841 65 1941 " 620 



Ap éndice 6. Lisia de presencia - ausencia de especies observadas en Las Moras (julio 

dcJ997) 

AI(alfac imarrooa 
AI(alfa 
AlhcH 

13 Azuoena 
14 Bandera ospa/h>la 
15 B<1TO 

17 Borraja 
lB Calabaza 

~~ g::: 
2 \ CortuHn. 
22 Cebad. 

lO Comidadepaj.,i,o 

JI C,isanlCm<) 
l2 Cha!>a<al>O 
l) Ch",!ui,. 
34 Chayolc 
H Chile.ncho 

;~ ~~::~ depaja.ilO 

41 E. pon"",. 
H E. pueh", 

, , , 

, , , , , , , 

, , 
, " 

, , , , 
, , , , , 



" "",aliplo o o .. ,~ o o ., Frijol O , O .. Frijol~jolteru O O 

" Gar.mburl" O , 
" Gladiolo O 

" """"" O 

" llierNdel n(gr" O 

" HiClbabuen. 

" lIillO 

" Ilig..erilla 

" ::~.!:he " " ,~, " "' ..... , 
" ".,,~ 

, 
" UngUilde "ll<.a " .. Lima , 

" """ 
, O , , 

" M.II: O O O , 
O O O , , , , O 

" Manlanilla , , , 
O , 

" Maravilla O O 

" ~;::~ O O 

" O , O 

O , 
" Mcpan.a O 
n Membrillo O 

O 

" Mezqul1e 

" ,,~ 

" NlnIlJo 

" Ni","", 

" N"" 
" ~:::I 

, , , , , , O 

" O , O 

" Ohv" O O O 

" ~:;::cru~ O O 

" O O 

" l· ..... O 

" ~~:IO .. O 

" ~:t 
, O 

, ., , , O " 



921'0\eo 
93 Q",,\ile 
94 Rábano 
95 Romero 
% Rosal 
97 Ruda 
98 ~bila 

IOlSauce 
102 Téde\intón 
103 Tepo7..tn 
lQ.l TQ!Q3Che 

106 TomiUQ 
107 Torooji\ 
!(lg Verd<>laga 
\(l9Zarzarnon 

, , , 
, " , , , , , , , , 

, , , , 

\ O O O 
\ \ \ \ 1 , , , , , 

, , , , , , 
" , , , , , , , , 



Apéndice 7. Lista de plantas medicinales eon descripción de su utilidad (claborada cnd 

centro IMSS ddejido Dcrramaderos) 

Aguacate. Parad tratamiento de la diarrca se toma COIllO aguadc uso. Seobticne 

hirviendo medio litro de agua con dos hojas de aguacate, unasramasdc Illanza nillayde 

hierbabuena, y un poco de carbonato. Cuandosc padecedc lombrices, se fI .. 'Comicnda 

comer la cáscara del fruto en ayunas o tornar una infusión tres veces al día (aJlles de cada 

alimento). Esta sc prcpara hirvieoooeuatro hojas o una ramita en un litro de agua: es la 

planta sc collsidera "caliente". 

Albahaca. Sofocaciollcsde1 pecho. Se ponen Cll UIl cuarto de [itrodc aguaseis 

hojilas de albahaca, se hiervell durante cinco millutos. LainfusiÓllseenfría ysetorna 

sin azúcarcn ayunas y por la noche antes de acostarse, duranlc seis dias. 

Uugambilia. Enfenncdades pulmonares. Las flores se emplean panl aliviar b lOS 

y lasenfcnncdadcs pulmonares. Se preparn con cinco flores de bugarnbilill SCCl,scn 

Illcdio litro de agua; tomarla como aguadc uso por las noches 

Diente de león. Paracl lratamientode la bilis. 8 gderaizmachacadacnuIllitro 

de agua hirviendo. La planta hervida ell agua y tomada en ayunas se emplea p;'r.l alivi;'r 

problemasdclhígado. 

EplI'l.otedC'l.orrillo. Para dolor de eSlómago y di"rrca. ScemplcaelcocirmcnlO 

dclaplanta.setOlllacomoinrusióneneltratamicnto dcladiarrc;,. Cuando hay dolor de 

estómago se mezcla con ramas de cpa7.ote de ~-"rrjllo y CSlafiale. y se le "gr~ga un pOCo 

de sal. Sehier\"ey setomalas vecesqucseancccs;\rio. 

Eucalipto. 1';¡ralosresec3. Die1.hojasdcc\LcaliploY'l llincetloresdebu~atnbl¡'iI 

morada. sc hier\'cn en un cuarto de Iilrode:lg"a: scCl1libia.sc le ,,!;rc gaullacud,ar;¡da 

dcmicl. Seto11l;¡anl~s dcdormir 

Gohernadora. l'araelpadecimicnlodcc<llculos fcnales. SC'l)loca"'111cdio!olm 

de lIgua con ramas quc ,olllengan aproxinmdamcnlC una cuchar;¡ <k hOj3s de!;' pbllla 

Se 10m" el1 ayunas una 1¡¡7~' haSla aliviarse. En t·1 Iralamic'llo dI,' dolor dt· r,¡;o"l· ~. 'l' 

sUnlcr~c varias \"c<:cs una rarni lacn aguahcr\'ida y sc\Omaunala7~' .,1 di" 



G ranado. En el tratamiento de la diarrea es muy deetivo lomar una infusión 

preparada con flores de granado hervidas en agua. Si se me~ela con hitrbabucna, se 

obticne una infusión rccomcndablc paracl lratamiemodcl empacho. 

Limón (Zumo de limón). Para el apéndice. Jugo de limón en ayunas, media hora 

antes de desayunar. l'araunapersonasanascrceomiendacljugodcdosl imOllcs.dos 

\"c<:cs por mcs en ayunas 

Manrrubio (Manubio). Contra inftteiones bronquiales, menstruaciones diliciles 

c infc<:cionesdel hígado. Se prepara un litro para laco«iónde I.:t planta fresca y sc 

toma lo mas calieme que se pueda. La caída de cabello se evita enjugándose 0011 

frecuencia la cabeza con cste cocimiento. 

l'iruL Para tratamientos de aires o dcl susto. Las ramas dc Ilirul.junto con ruda y 

estafíate, son utilizadas para los ramos, los cuales se pasan por todo el cuerpo de las 

personas enfennas a manera de '·Iimpia". Después se impregnan de alcohol y se tallan 

por todo el cuerpo hasta notar mejoria. 

Rosal. I'ara la vista cansada. La rosa blanc;l c rece silvestre a la orilla de los 

caminos: se hicr\"c una rosa blanca desho)ada con un grano de sal en mcdio li trodcagu;t. 

se cucla y se aplica en los ojos por los días que sea n~..;esario 

Ruda. Para la presión de la sangre y rnordedurade viboras. I'ara los vahidos y la 

falta de apetito. SetomaunainflJsióndelashojasydelasf1orcs dclaruda,tambJén ~ 

aplican en heridas y mordeduras de víboras: en las boticas se obtiene la md acnfonnadc 

aceile. 



Apéndice 8. LisIa de presencia - aus<:ncia de cspccicscn el ejido I)err.nn"dcros 

delmesdejuliodel997. 

Ajenjo o est.:ofiale de casrilla 

~l;;!: , Alfombria , Albell . , Amordro . Angdi!a , 
~~:aria " 

" " " ~,:,ia 
" " " Bcltnde rierraO r.mporal 

" llilJ1.guir. 

" Bola d. hilo 

" -,-lO Ilruja 

" Ilugambilia 

" C. labu. 

" Camarón 

" C.piraneja 

" Cancol 

" C.arrizo 

" " Casuarin. 

" C~. 

20 C~"" 

" Cb.1yol. 

" (."ileanchoopoblano 

" Orilen>orrón 

" g:::~~~:, " " Cionlo o crisantemo 

" Cilanlro 

" Clavel 

" Cor<lóodej .. u' .,. C""",adocroSlo 

" Coyol f1l)·ado 

" ~~:d.ea<! l l la 

" ,., 



" """'" " EnrÑadcraoKtotro 

" E~e 

" Escobill& 

" Es<:obillaokrosit¡ 
50 -, 
" ~uit(l 

" ~Iita 

" Estnll .... ,. Esln:JliLademar 

" Eucalipto 

" "'~-
" F\ordc ... uco 

" Flores blancas 

" 
,_ 

ro Frijol 

" Gipntcotabasco 

" Gladiolo 

" """"""'" " G ...... 

" ~7~ " " lI i«W.de la punzada 
68 llietbadcl""gro 

" ltiertl.lmora 

" 
" Higucn. 
n ::~~e:'':~~e " " lI U<'k de noche amuillo 

" " Lndjtao~empoaxó<:h 'tl 

n In~iemo 

" S ...... 

" Jalopdll 

" l;r.:.anln 

" kn",u,lL .. 

" Ji_te 

" Juloec. .. I.m¡uadcsuocra 

" Lila .. I. imlwl 

" Lino .. '''''''''', 
" LluvUl 

'" 
" Mi>dr~h." 

" ~:fzllCyb~O 

" ,. Mil". dc: ¡.llTOCb 

" Mol"1o !>"""'I\I 



96 M.lvón 
97 M .... .. Manocklrón 

" M~ Maravill. 

'" Marpritm 

'" MarpilÓll 

'" Marrvbio 

'" M~_ '" ~!= , .. 
'" M~v;¡uilc ". Mino O 5&lvia 

'" MotteZlll1ll 

'" ,,, N_ja 

'" Nareiia 

'" Narciso ,,, N...-do(<*tkea) 

'" Navidadonochtbuen. ", NirIa ~n ~I barco 

'" N."., ". NQP<IlilO ", N,bo 

'" OrpnilO de ~Ulllla 

'" "'.~ 
'" o.gano <le casulla 

'" Palma 

'" Palm\la 

'" '" 127 raUdepl 10 
121 ~:.~no 
'" n, l'fffilOdccaslllla 

'" '" '" !'ion ... 

'" 1',1\11 

'" ¡'"ulmKho 
n, 

r.::~,"o '" '" 1>101O)IVJo 

'" ,'¡"",baJO 
l'olf<>lIIOtadcl 

'" ''010<.,.. 
'" r.::::"!:o.del''''''''' 
'" Quelu, 

'" Qo .. hl.c~n"o 
01,<1".<1<"""0 



'" , .. R.aldcoro 

'" Romero 

'" 
'" ,~, 

'" , .... '" RucdadeLa fonul\ól ,,. ~. 

'SS Sibila 

'" ~Iiu 

'" ""-'" SMlam-ia 

'" Sit"'f'l'C"r.'I 

'" T"""'" 
'" T""'''' 
'" T_ 
'" Tu yyo 

'" Tulipín 

'" Var~ 

'" Varil&dclW'do 

'" V.rdol.o.p , .. Vlboraok",..adc5utgno 

'" z""" 



AIléndicc9. La ceremonia de las barridas 

¡';Xis'~n doslu~r:;JIS '1u~ gobiernan ~u mundo. una t'S "Iu d~ las ~O'Q$ bu~"as" y otra es "Iu J~ 

Una práctica comun en muchas comunidades es "barrer o limpiar" a las personas 

que pade<:en alguna enfermedad. Muchas vcces las personas le dan caráclCf mágico o 

sobrenatural a algunos padecimientos y acuden con curanderas Il.1ra ali" iarcstos males 

A continuaci6n se presenta un resumen de laexplicaci6n delres informames del 

ejido Dcrramaderos acerca del por qué y e1 cómo de esla cerernonia. 

Exislcndos fucr/..as que gobieman este mundo. una eS"1a de las cosa~ buenas" y 

otra es "la de lo malo"; toda la gente pcnencce a una o a otro. incluso lasque curan. 

depcnde de a quien se encomienden. Las personas dedieada,a las curaciones. no tienen 

poder. ya que éstc se los da Ja fucf7..aa la que estén encomendadas 

Ilay "arios males que pueden ser curados con las barridas, uno de los más us uales 

es la "barrida de espanto". la cual se practica cuando una pcrsona hasid oimpresion:ld" 

mucho por algo. }' el espíritu del espanto se queda en ella. "El espanto se nOla en la 

nariz.".ser'lalan las informantes:euando una personaestaespantada.l;! punlila de la n;¡ri z 

se siente aguada y panida en dos: la nari z de una persona sana. se sien le p.lnida tamb,én. 

pero dura o firme. Una vez. que se dctcnnina que la persona d~ocl i"a'nenle est.i 

espantada. procede la bafTida. El diagnóslicoacenado es i'npon"mc ~a qlle si se trala de 

curar el espanto cuando en rcalidad es olro cnfCI1Hcd"d. eSI" pu~de "brincar" " la 

pcrsonaqueeslátralandodecurar\a 

La bafTidascrca!iz;!con un r.tmodc diferenles hierbas delllro dc' lasc ua!cs dcstaca 

el piml (Schinus malle). el ,omero (Rasmari"u .• ,ifjiólU,fI.<) y la rllda tRu¡" dmlcf!<,m"l. 

el enknnolicncque eSlarrlociénbaílado. i\ la "el. se h:'ce un sahuIHcno f1IC,h:lI11C 1111 

anafre pcquc~o con carbón encendido. Cn donde s.: q\lC!l\~ COIl: ,1 (11111 IC,"" sp l. eou UII 

cOluunlo dc hicrbas y plodacitos de ramas que y" ' ·clldcllprcpar.tdo.·n I os Il!crcado.' " 



piedra de alumbre. El cnfermo tiene que brillCarcl anafre en forma de cruz: despuéssc 

deslizacl ramodehierbasporsucuerpoysc Ic hace una cruz en lodassnsCoyunlllms. 

Mientras eSIO se realiza.. la curandera o hicrbcraofrecc diversos rezos. Después dc cSIO, 

el cSp;lntoMlcylapersonaquedacurad~L 

El espanlo pucde ser muy poderoso, hubo lIn caso de una persona "espanlllda ya de 

tiempo" cuyo euerpo estaba encogido por la enfenncdad; sólo la cur<mdem rn á.'i 

expcrimcnlada lo pudo barrer para que sanara. 

Otro mal, es el que se conoce como la "malorcada", no es (an malo como el 

espanto, aunque sus sintomas son similares, exceplo que vienen acoU1pa~ados de 

manchilasen la piel con tonalidad más clara que cI rcstodcl cucrpo. 

Esle tipo de manchas pucde lencr varias rw.ones, corno la faha de vitaLllin~LS o la 

exposición prolongada al sol. sin embargo, cuando se prescLlla juLlto con la puntita de la 

nariz suave y partida,lo más probable es que sc lrale de rnalorcada. Eslasecuracon 

bañosdeunainfusi6nprcparadaconunacombinacióndcjarilla(~mecio s(L/iK/IIIS DC., 

Baccharis salici[ofia (Ruiz y Pavón) I'crs.), quelilc de perro (A llt'rmmllrefll rrpcns 

(L:)Kunt7.e), ruda y romero, todos los días h .. sta que las manchas dCs.1[Xlre/-call 

En relación COLlel mal eOllocidocomo "ojo", se mOSlraron mas reservadas, pero 

refirieron que CSle padedmicnlocs producido porfucr/.as malas; sccum tmnhién cOn 

barridas con lim6nyhucvo:dcsPllésdeb<lrrcr seabrccl huevoydclllrod céSlesc\"c1" 

figura dc1 caU5aIl1C del ojo. Noscobtu\';cronrnas rcfcrCllcias. 



Apéndice 10. ¡ndices de correlación paramélrica y correlación dc Spcarnmn no 

p.1famétrica, para diferentes combinaciones de variable. Las muestras correlacionadas 

corresponden a: Las Moras, Derramaderos y a las dos loc:,lidades agrupadas 

" r, 

0.56 (e) 

-tl.46 (e) 

-tl.62 (e) 

0.67(0) 

0.16(0) 

0.83(0) 

0.77 (0) 

(1) 

''l 
'" 

" r, "r, 

-tl.)) (e) 

0.58 (e) 

-tl. t6(e) 

-tl.OO3(e) 

0.63(0) 

{l)Resultadosinsolucióndecontinuidad.yaqucvariabk6 = ¡ en lOOOS los casos 
(e) Hubo corrccción por datos cmpatadus 
'rCoclicientc de correlación 
"r,Coclicicnlcdccorrdacióndc Spcannan 
I I " Área: 2 " ~specics cultivadas: 3 " Diversidad (JI): <1 " Espccies7rnz; S Ed~d 
cxpcriencia;6 - lndicede Ilctcrogcncidad familiar (IHF): 7 -=Cllpacidad de inversión de 
trabajo (C1T). 



Apéndice 11 . Porcentaje de nombrt.'"S por categoría etnoboünica del 10lal de la mueslra 

en Derramaderos 

Huerto 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* Tola l 

15 2 

15 

15 O 

14 O 

4 66 9 

2 67 9 

5 59 17 

4 67 11 

100 

100 

100 

100 

2 74 11 100 

O 79 7 100 

Des\'. ESI 4.6 1.5 1.0 1.4 102 1.8 6.9 3.5 0.4 

Promedio 11.9 1.1 1.6 1.4 1.8 2.9 68.5 10.6 0.2 

Cocf. var 0.4 1.2 0.6 1.0 0.7 0.6 0.1 0.3 2.5 

• Las eategorias son: I = Alimentos; 2 '" Ctrco vivo;3 '"' Ceremol! ial; 4 

Condimentic io~ 5 = Leña; 6 = Sombra: 7 = OmamcnlaL 8 = Medicinal: 9 = Usos 

lcenológieosy doméslieos. 



Apéndice 12. Índicc de diversidad (H) de Shannon-\Veiner, para un huerto de Las 

Moras. 

Huerto # 1 

índice (H) : 1.01 

No. Nombre local Frecuencia X; (XiIX) logN(XUX) (XiIX) logN (XiIX) 

Aguaca!e 11 63800 108809 0.58635 -0.534 
Alfalfa cimarrona 15 26688 108809 0.24527 -1.405 -0.34 
Alhelf 17040 17040 108809 0.15660 -1.&54 -0.29 

4 Borraja 3 1040 108809 0.00956 -4.650 ~.04 

Carrizo 1040 50 108809 0.00046 -7.685 0 .00 
Chile de pajarilo 2S 49 108809 0.00045 -7.706 000 
Cilanlro 26688 26 108809 0.00024 -8.339 0.00 
Comida de pajariw 50 " 108809 0.00023 -8.378 0.00 
Durazno 13 17 108809 0.00016 -8.764 0.00 

10 Hierbabuena 15 108809 0.00014 -8.889 0.00 

11 ~liguerilla 13 108809 0.00012 -9.032 000 
12 Hinojo 108809 0.000 10 -9.199 000 
13 Lcnguade V8ca 108809 0.00007 -9.518 000 
14 Maguey 108809 0.00006 -9.806 000 
15 Malva loca 17 108809 0.00006 -9.806 0 .00 
16 Manodclcón 63800 108809 0.00005 -9.968 0.00 
17 Naranjo 108809 0.00003 -10.499 0.00 
18 Nopal 108809 0.00002 -10.90-1 0.00 
19 ]'era 108809 0.0000 1 -11.597 000 

20 ['¡rol 1 108809 0.00001 - 11 5(n 000 
21 Queli!c 26 108809 0.00001 _11 597 000 
12 Ruda 6 108809 0.00001 _11.597 000 
13 Verdolaga 49 108809 0.0000 1 -11 5Q7 000 

108809 -194.9-14 -101 



Allind ict U . !ndicc de diversidad (JI ) de Shannon-Wcincr. para un huerto de 

Derramaderos. 

Huerto # 3 

Indicc (H) 14 

(Xi/X) 1 .... ¡:N(Xi I X) (X/ X.) I."C(XIIX) 

, Ap.o ,., "0 01 27 .~ 1)61 

10 11O 0091 
0.073 .~ ti2 1 ·0 1<)1 , Bola dc 1,,10 11O ·2755 ·0 17S , Bruja 11O ·2755 O 1 'I~ 

6 Cienlo 0.0_1 5 
7 Co)·olrnya<.lo 0.036 
8 Daha 0 121 

11O 0_027 .OO<)~ 

10 Enredadera de gorro 11O ·3 602 

·3602 ·OO')~ 

12 Flores blancas 0.027 ·) .602 ·009M 

IJ Frcsno ~I 007 

" Frijol 10 11O O.OIM 

" Gerao;o 11O .-1007 
16 Gobernadora 110 ·0 071 
17 Grnnooo 0.018 0073 

" Higuera 0.009 
19 Malva ~I '100 

" Maravilla ·0(1-1) 

" Mejorana 

" Narciw 11O 

" Navidad 0 009 ·0 (~I l 

" Nopal .O().l3 

" Nopali!o 0(,,, oun 

" I'crrilo 110 0_009 0 0-0 

"0 0009 .~ 700 .0 0_1) 

.. 1 700 .0 0.1) 

JO I"onia .~ 700 _o o·n 

_1 700 
_17(1() 

JJ Romero 0 009 110_1 \ 

N Rosal 0 00<> .non 
35 I{II<la 0.009 .~ 700 .00·11 

36 SI" 0009 .~ 700 .O lf.tl 



31 Salvia 

38 Sanpcdro OO·!) 

)9 Sanpcdro 00.1) 

• >0 Samama,; • 

" 5a"ila ,,'" 
" Sa",lit. 0009 

"0 

." Tulipá" "0 ·OIJ.I] 

" Variedad 000'1 ·O ()4J 

" Z:t[IQle 000' 
-) 400 



Alléndin· 14. Sal¡da de datos de la corridll de I\\inspall 

, t" 1" j , j , t. " j ' J "1' "1" j • l' '1'1 ' 'J:L 8h , ~"' jllj"J'JJJ" ~" .. " '.'. , '"'''' .'.<e.H.... . ....• 
'ell. ' e OO'( . ''' ' : '' >'1 ' UOl ' 1 "111 ' 1.' . ,8.' ,<¡¡¡, . "8]< "." ""'1 ''')0''-0)( '. ' 

..... Jj ••• j ....... "-,, lJ 
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