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J. INT RO[IUC C !Or\ 

La Etnobotánica nos auxilia en el ccnocimi.en-to-q.u.e_eJ

_homtre hé. adquirido, _s_~~_r__:Ia utilj~ad de__~sp.e.c.ies veg.etales 

a traves de! tiem~o. Definir la etnobot~nica en esencia pu-

ra. Es de:·mé1Siadc difícil, pcrque· er..djfe_rer:tes_regj_o_r:_~_L_Se

le pueden atribuir diferentes propiedades a los \esetales; -. . 

sin err.bargc, se sabe QL•e desde 1-!ipócrates,_eJ Jl_ombre e.mp_ezó

a carecer y agnpar ya con co.noc.i.mi.entos prácticos: plantas

ccn tejas, sin hojas, malezas, frutales, plantas anuales, bi 

a_rlu~~e~_. perennes, fc.rrajera.s., inc!_ustriales, etc. Así cc•n el 

tiempo, han adqLiridc gran impcrtarcia plantas ccmo: la Teca 

Tecton 1 a gr·and i s; lues;o la Mora Mor u~ a 1 ba; el Cáñamc Canr1a

~ sativa; Gira,ol Helianthus annus. Los cereales: Avena 

Avena sativa; el ~laíz ~~·el Trigo Triticum spp. y el

Center.o Secalle cere3lle. En li Epoca Medieval la Mandrágora 

Mardragora officinarium, ccmo especie di im~ortancla religi~ 

sa; y las especias vegetales come•: el Chile Ccpsicum ~·

¿1 Jer.jibre Zingiber officinalis, la Canela Cinammomun ~ 

nicum, La Vainilla Vc.nilla plani.folia, y el Curcuma Curct.:ma

~; ader.1ás de otras de iguél importancia. Posteriorme:nte, 

el hombre ~cm~sticó con procedimientos más tecnificados pla! 

tas de mayor importancia agropecuaria y algunas especies que 

tengan versatilidad, como el Cocotero Cocos nucifera. 

~-H_o_y en d í a , l a s e s ~-e e i e s v e g e t a l e s e s t á n e n pe l i g ro d e -

extinciór. Algun¿s especies, así como agrupacio~es hióticas, 

corro tosqu~s y selvas, el h0mbre er. su af~n de aprovec~emie! 
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to egocéntrico ha descuidado el respeto hacia la flora y fau 
-~-

na de nuestro Pa!s, existien~o actualmente unas 395 esp~cies 

en peligro de extinción por irresponsabilidad y desconoci--

mier.to de la naturaleza. 

Este trabajo pr·etende ~ar a conocer algLnos u~os tradi~ 

cionales que tiene la vegetación y hacer recapacitar al lec

tor scbre la im~ortarcia que tiene la form~ción y evaluación 

de sinecias vegetales. Así pues, es imposible fabricar un 

bosquE: o una selva: En periodos pol1ticos también se trata de 

rfscatar CLlturas ance5trales que nos inducen a un primitivo 

y según mi opinión más benéfico aprovechamiento de esta esp~ 

ele. Veremo5 comó existen plantas que -~jn procesos cientlfi

cos muy sofisticados nos fatrican. proc!.u.ctos.biodegradables-

come: jabor.es, aroma~ .• me,dicinas, ceras, etc. 

Si emprendemcs una campana de rescate de CLlturas a~tó~ 

tonas, todavla puede ser tie[po de evitar la extinción de al 

gLna~ eEpecies y poder d~r infor~ación a la ccmunidad en ge

neral, para que mejore su situaciór. económica, ya sea a tra

vés de huertos familiares o se~i-industrias caseras de apro

vechamier.t0 de nuestros recursos naturales. 

t -
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1 l. ANTECEDENTES 

El h0mbre como parte y producto de la naturaleza, depe~ 

de de ella irrem~diablemente. Los pro~uctos que requiere pa-

ra su subsistercia cónstituyel'- su·~~ rec~r.so_s_naturcles: aire, 

suelo, agua, rocas, plantas y animales, sen los recurso~. na

turales básico~. nc sólo para la vida del hombre, sino para

todc SEr vivie~te de nuestro planeta. 

,C¿da organismo tiene necesidades distinta!; sin e~bar-

go, pode~os identificar claramente que existen algunas que -

soG cc~une~ para ciertos grlpos de ~eres vives; as! por eje~ 

plo, los peces req~ieren de ag~a y aire en forma distinta a-

las aves; sin e~t~rgo, a~tos precisan de otros organismos p~ 

ra su alimentación. 

Es dificil definir con exactitud lo~ recursos que re---

qviere una especie determinada para su sotrevfvencia, paro -

·ésto se ha logrado saber para alguras especies que interesan 

al hom~re, come es el caso de plantas y animales domestica-

dos. En estos ca:.os lo qL•e conocemos son las nE:cesidaces - -

esenciales que el homtre puede manejar, m6s no los rec~rsos-

q~E en la naturaleza podr!a utilizar la especie de planta o

animal, corr•o r.;curso para satisfacer sus necesid¿des/As! 

por ejerrplo, a un ~avo en cautiverio el hcmcre le ~a agua, 

mtn¿rales, vitamin~s y nutrimentos que requiert, convirtién-

dose por ello, en un apartador de los recursos naturales in

dispensables para la vida del pavo. 
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En cambio, en estado silvestre, las aves cutren estas -

necesidades de los recursos naturales del medio en el qut v! 

ven, como puede ser agua de charcos y otros cuerpos de agua, 

minerales y vitaminas de las plantas o del suelo, y sus nu-

trimentos de las mismas plantas o de lo~ animales silvestres 

que integran su dieta. La diversidad de recursos que dispone 

una especie silvestre o salvaje es e~orme y conocerla ccn d! 

lalle es objete de estudios muy minuciosos y difíciles, que

irremediablemente serár incompletos, ya qut sólo incluyen 1~ 

formEciór de una o unas cuantas poblaciones y no de la tota

lidad de las mismEs de la especie. 

_J..&, p o b 1 a e i ó n e o no e e s ¡; s re e u r sos a 1 i nt E~ n t i e i os a e tu a 1 e s

y potenciales. Pero nc sólo esto, sino q~e también reccroce

las especies que son tóxicas y éste es un tema aGn muy poco

ccnccido y apasio~ante, y& q~.:e el saber los mecanismos de 

aprendizaje ~e los animales sobre sus posibles enemigos· - -

-plantas o animales tóxicos o vertnosos- podr!a ser de gran

utilidad pbra el hombre mismo, porque se ha descubiertt qut

muchas especies tóxicas tienen propie~ades me~icinales. Si -

buscáramos información, sesuramente encontrar!amos que para

la misma especie de cualquier animal en otros sitios distin

tcs, los recursos de la especie serar. similares.per0 nunca

iguales, y& q~e la flora y faura de ceda regiór cambia y cor. 

ello los recursos disponibles¡! 

}e o n e 1 e~ e m~ 1 o e n ter i o r , nos podemos da r e L• en t a 1 o d i f 1 
cil y co~~licadc Gue es el poder determinar cuáles sen los - ¡ 
recursos para una especie determinada. Esto es de especial -( 

interés ··por lo quE.· se refiere al hombre y sus reCL·rsos natui 

• ' 
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/lates, ya c;ue el mi.srr.c problemé. esbozado arteriormente se 

aplica al mismo. En ~ste sentido, lo~ rec~rsos naturales de

un grupo étnico amczónico sor. diferentes a los de ur austra

liano o un europe~Evidentefte,nte, tocos requieren agua, ai

re, suelo, plantas y animales, pero difieren especialmente -

en la clase de plarta! y animéles que usan cc~to alimento, me 

dicina, vestidc y construcción • 

. · La es pE· e i e hu m ü n é. , a l i g ~a l . que· o tres a r. i m a 1 e s , ha e 1 o -
/ 

lucior.édo en Ln ambier.te variable y cambiante ~rcduciendc la 

grar diversidad de seres vivientes que h¿n existido, y exis

ter. en nuestrc planet/Parte importar.te de ,u adaptación he 

sido, precisamente,el haber desarrollado el conocimier.to de

la diversidad biológica a la q~e se e~frentaba, y enfrenta,

¡: ara p ocier su t· si s ti r. 

~ta caractuistica de diversid¿d en el es~.acio y e~ e! 
tie~tpo, es la que diferencia más clara~ente a .lo~ recursos -

bióticos de los demas. Con muc~a frecuencia se ha clasifica

de. a lo! recurscs naturales er; renovables y nc renovables/

sin emtargc,esT.a clasificación no es del todo satisfactoria, 

ya que los recursos vivos, que son los renovables por exce-

lercia, pueden llegar a ser totalmente irrenovables ~or ex-

tinción. Toda es cuestión de tiem~o. Lo mismo puede aplicar

se a lo~ nc .enovables, como el carbón y el petróleo, que 

fueren prGd~cidos por organismos del pasadc y que pLecen prQ 

d~cirse por los seres vivos de la actualidad; todo es cues-

tión de tiempc o de técnicas. 
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· Independie~teme~te del criterio que se siga en la clas! 

ficación -que en definitiva, es sólo un problema de semAnti

ca- es in~udable que los recursos vivos, los tióticos, for-

man un grupo muy aparte de los de~As y permiter, por tanto,

un tratamiento por separado. Asi tambiér, es necesario enter 

der ~ue tanto los recursos bióticos co~u los no bióticos, 

sor a su vez, los recursos de las especies vivas y por ello

el mismo hcmbre es un recursos para otras especies. 

Esta forma de ver los recursos difiere un tarta de la -

forma tradicio~al, en dcn~e sólo se consideran come tales si 

son reccrsos para el horr.t,re Jv..Ld.e.r ... t.emente, corr.c mi.~J!Il!.LOS d.,!!_ 

e ~~ a_ e S pe C .Le -r~G-t-a~ l e--4e-J. ;¡.....:¡:_1-e-H ii< r -~ _ill.t.e.c:-e.s.a..so.lu:e.n:LQ,IlE.r a---

e r: tender e u á l es han s i do • sor. y ~o d r á n ser nuestros recurso~ bióti-,. -, • 

co:~con .. el_Qbjgto_d§ ccmcerlos rrejor péira saber_l!tilizarlo:, transformarlos, rrejorarlo$, 
- __._ __ ... __ --~--- "--- ·-··--- -~--"----"'- .. -- ·--~-- ··.__ -- ~ ----"'~- -:-.:.-::-

' incrarEiltarlos sin destruirlos, o sea, para conseryarl9_s_:. 
- - ~_.,_;:..::-- _-:_ - -

No pddemos dfspr·endernos de una pcsición egocéntrica en 

donde el hcmbre es el otjetivo principal de nuestra preocup! 

ción y que to~c gira a su alrededor. En este sentido, por mi 

parte , e o ro s i Ci ero a . l os r ecurscs biótíccs cerro el conjunte de especies de - -

plantas, arimales y microorgani91os que influyen directa 01indirectarente er. el bim:St.ar 

y subsi;ia del h:rrt•re. 

~Todas las culturas pasadas y presentes están totalmente 

ligadas a sus reccrsc: bióticos y sus ccstumbres influencia

d a s p o r e l l o s /El h C· rr. b ~ E• p r i m i ti v o q t.: e v i v fa d e l a e a 1 a y 1 a 

recolección de ~lantas dedicaba, quizá, la mayor parte de su 

tiempo a la búsqueda de sus alimertos y al descubrimiento de 
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' nuevos recul'sos./Seguramt:r.te, en sus exploraciones buscar.do-
/ 

nuevas Areas con más recursos, se tenia que enfrentar a la -

necesidad de identificar las especies, y experimentar con 

aquellas que no cor.c,cí/Probablemente muchos de nuestt·os an 

tepasados prehistóricos fallecieron "investigando" nuevos re 

cursos biótico5 y otros proliferaron al descubrir nuevos y-

abundantes recursos. 

Poco sabemos de los habitas, costumtres y alimentación

de nuestrcs remotos antepasados, pero sin lugar a dudas, to-

dos estuvieron ligados a nuevos recursos o a nlevos usos pa

ra los mismos. Pode~o5 imaginarnos a la socieded hum¿na an--

tes y después del f~e,c; el ca~bio que se produjo debió ha-

ber sido extraordinario pues tuvo impacto en su forma de ca-

zar, alimertarse, calentarse y ccr. esto último la explora-·

ciór. de zaras mas frias, pero con abundantes alimentos. 

La lena y el cerbón aparecen como recursos bio-energét! 

cos imprtantes, perdurando h¿sta nuestros dias en don~e pue

den representar el 90% de la energla disponible para millo-

nes de seres hum¿r.os er. zonas rurales de paises del te~cer -

mundo. En 1980 la lena representó el 94.3% del combustible -

utilizado en Molowi y el 91.41 en Tanzania. En México, poco

sabemDs sobre el uso de lena y carbón en zonas rurales, pero 

seguramente juegan un papel importante er el consumo glot!l

de erergéticos. 

De5afortunadamente, en los estudios y prcnósticos de 

las nece5idades energéticas de México, el recurso len& y car 
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bón no ha sido tomado debidamente er cuenta a pesar de su 

disponibilidEd, reno~abilidad y bajo cesto. Sin emLargo, si

el recurso llegara a escasear o faltar, co~o ya sucede en al 

gunas zonas del pais, pcdria tener un costo ecológico y so--

cial muy alto que no se hE previsto en nuestro pals. Un eje! 
! 

plo no~able de esto lo tene~os er el desierto de Sahel, en -

Africa, donde la deforestación por lena y el scbr~pastoreo -

acrecentaron los protlemas ecológicos y sociales de grar mti 

nitud, que h¿n impactado al mundo, y movilizado grupos de 

cient1ficcs para entender y resolver los protlemas. 

As1 come el fuego jugó un papel importante en la evolu

ción del hombre y su relación ccn los rec~rsos, también pod! 

mos citar el otro gran evento de la sociedad humana primiti

va, que fue el descubrimiento de la ~osiblidad de cultivar -

algunas de las especies que apreciaba ¿cómo sucedió?. Nadie

lo sabe realmente; sin embargo, varios cientificos han eJbc

zado hipótesis sotre este tema. 

IndeperdientemeGte de lo que verdaderamente sucedió, P2 

demos imaginarnos al recolector de frutos. semillas, ralees

que llevaba a su morada alimentos para su familia, tal como

lo hacen muchos otros animales, y alguros de ellos, se alma

cen&ba~ para el futurc. Nada dificil seria que varios de es-

tos prop!gulos germinaran y produjeran una nueva planta. Esto 
1 

seguramente fue observado por el hombre provocan~o e! dese~ -

de experimentar; con ello se iniciO cl cultivo de los rec~r-

sos vegetales silvestres, o sea, la agricultura. 
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A~arenteme~te este importantlsimo evento er la historia 

de la humanidad ocurrió en forma paralela e indeperdiente en 

varias partes del mundo, a donde el hombre recolector y caza

dcr había llegado. El resultadc fue el cultive de distintas

especies por dlf~re~tes grupos étniccs, lo cual trajo ccnsi-
1 

go no sólo la evolución de varios c~ltivos, sino la evolu---
' 

ción de las propias etnias en relaciór a las especies Cülti

vadas, hecho que perd~ra h¿sta nuestros d[as. 

Eje~plo de este proceso cultural lo tenemos en el ma[z, 

alrededor del cuel gira una buena parte de las costumbres 

prActicas agrícolas, nutrición, creencias migicas y religio-

sas de muc~os grupos étnicos. Lo mismc podemos decir del - -

arra¡ para los &siiticos; cereales ptra las culturas medite-

rráneas; yuca o casava para lo5 habitantes del tró~ico ameri 

cano. 

Es interesante m8rcionar que los cinco cultives de ali

mentos básicos más impcrtantes en el mundo no son descubri-

mientos nuevos; todcs fueren herencia de las culturas primi

tivas. Vale mencionar que las mejoras genéticas que la cien--

cla moderna ha realizado, si las comparamos con los anteceso 

res silvestres de los cultivos, apenes representan un porce~ 

taje pequeño. 

Es ndable el h8cho de que la totalidad de estas espe--

cies que corstituyer el alimento básico de la humanidad, sor 

todas plantas nerbác¿as de prod~cción en ciclos de \ida mene 

res a un añc. Esto es fácil de explicarse si nos remontaros-
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a nu~stros antepasadcs primitivos y sus prim~ras observacio

nes y experim~ntos en plantas usadas para su alimentación: -

las que germinaban mas r~pido y produjeren semillas en ccrto 

tiew.~o. fueron las anuales. 

Un hecto tambiér mLy notable es q~~ el how.bre actual de 

la socieda~ moderna in~ustrial, sigu~ de~en~iendc de esas 

cinco esp~cies originEles. Esto parece ridiculo, si sabemos

que existen en el mLndo m~s de ur cuErto de millón de espe-

cies de plantas superiores y de ellas ur número considerable 

se sabe que son comestibles y de bu~na calidad nutrlcional. 

Sin embargo, la mayoría d~ e!tas últimas sólo son cultivadas 

y conocidas localmente y representan recursos bióticos poten 

ciales probados de grar valor, que pu~den tener una importa~ 

cia encrme-, hacia. el futuro. 

Junt0 ccn la a~ric~ltura, el advenimiento de la garad~

ria, o sea, la do~esticaciór de animeles salvajes para fines 

de alimentació~. fue ta~bién un evento de gran trascendencia 

al permitir al hombre cawtiar de cazador al de pastor. Con -

ello !e desarrolló el conocimiento y apreciació~ de los fo-

rrajes, tanto nEturale~ cerno de su~ esq~ilmos agrlcolas. 

Al igual que pEra las plantas, la historia de la domes

ticación de anim~le~ se re~onta ·a nuestros distántes antepa

sados y a sus actividades y obsprvaciones sobre los recursos 

faunistico~ salvajes. De ellos .fueron seleccion¿n~o a~uellos 

más apreciables y disponibles; tal es el caso del pavo y el

perro escuintle en México, o bier cabra, oveja, vaca, en 
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otras zonas geográficas. Lo m~smo que pera las plantas, debe 

mos admitir que los cinco animales domésticos usadcs como 

alimentes básicos, todos son legados de antiguas culturas. 

Para analizar la vida del hombre en la Tierra, no puede 

~acerse ~in tcm¿r e~ cuenta los rec~rsos tilóticos y su inter 

relación con el resto ~e los recursos. En tcdos los aspectos 

de la vida hLmcr.a aperecen los recursos biológicos; si es en 

la pintura, colorantes vegetales; en la músice, lnstrumentus 

de madera; en literatura, el p~pel; en medicin&, las plantas 

h¿n sido y sor base fun~amental; en el vestido, construcción 

e industria los rec~rsos biológicos son también fundamenta--

1 es. 

Pocas actividades humanas pueden entenderse sin la pcr

ticipación de los recurso~ vivos; sin ew.targo, perece que 

por cbvio, a merudc pesa inadvertido este hecho, y sólo cua~ 

do los agotamos o los 

dé e 1 1 os. 

en peligro, nos damcs cuenta -
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III. OBJETIVOS 

1.- Rescatar tradiciones y culturas etnobot~nicas. 

2.- Contribuir ccr. la sociedad en lo que se refiere al apr~ 

_vechamiento de nuestros recursos. 

3.- Deter~inar qué factores intervienen er. el hombre, c~an

do adquiere conocimiento! del medio ambie~te. 

4.- Ensayar cómo se podría llegar a una verdadera difu~ión

de conocimie~tos etnobotánicos. 

5.- Qué tecnología y recursos se deber. a~licar er la conser 

vación y transformación de los recurscs. 

6.- Qué factores puecen condicio~ar a una especie vegetal -

pera ser su!ceptible de domfsticación. 

7.- Difundir usos de especies para mejorar el nivel socio-

económico de ~reas potres. 

8.- Identificar las principales especies de importa~cia et

nobotánica del Estado de Jalisco. 
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IV. MATERIALES Y METODOS 

4.1 División municipal y principales localidades 

4. 1.1 División municipal 

El Estado de Jalisco ha permanecido estable en su divi-

sión municipal desde 1950, siendo 124 los municipios que lo -

conforman, registrándose únicamente algunos cambios en su no

menclatura: La Manzanilla por la Manzanilla de la Paz, Yahua-

lica por Yahualica de González Gallo y Zapotitlán por Zapoti

tlán de Vadillo. 

4. 1.2 Principales localidades 

4.1.2.1 Guadalajara 

Capital del Estado. Fue erigida el 8 de enero de 1532 

con e 1 nombre de "Vi 11 a del Esp [ rutu Santo de Guadal ajara" so 

bre la mesa de Nochistlán, en el actual Estado de Zacatecas;

en agosto del año siguiente se asentó.en Tonalán y a princi-

pios de 1535 se efectuó un nuevo cambio de la Villa a Tlaco-

tán. A fines de 1541 se efectuó el último y definitivo tras!~ 

do al Valle de Atemajac. En la actualidad es una importante -

zona turística que cuenta con numerosos templos como la Cate

dral. el Templo de San Francisco, etc.; y cuenta también con

diversos centros culturales como museos, galerias o monumen--

tos. 
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4.2 Vias de comunicación 

4.2.1 Carreteras 

Las obras de infraestructura con que cuenta el Estado de 

Jalisco, lo han colocado dentro de las entidades privilegia-

das de la República; sin embargo, hasta 1978 la longitud de

sus carreteras era de 9,018 km, lo que representa 11.15 km 

por cada 100 km 2 de superficie estatal, ocupando el 17o. lu-

gar en este aspecto. De los 9,018 km de carreteras, 3,221 km

corresponden a caminos pavimentados, 4,370 km a revestidos y-

1 ,427 km a caminos de terraceria. 

Las zonas de mayor densidad de carreteras se encuentran

en la parte noroeste, centro y suroeste de la entidad, coincl 

diendo con las regiones de mayor actividad económica y caneen 

tración humana; quedan aún sin óptima comunicación extensas -

zonas de un alto potencial productivo, localizadas en las re

giones norte, costera y parte sureste de la entidad, debi~~ a 

las condiciones orográficas e hidrológicas que predominan en

ellas. 

·4.2.1.1 Red principal de ejes carretera 

Guadalajara-Mazatlán-Nogales (comunicación con la costa

del Pacifico), Cd. Juárez-Lagos de Moreno (.carret-era panamerl 

e a na). 

Guadalajara-Zacatecas-Nuevo Laredo (ruta corta a la fron 

tera norte). 

Guadalajara-La Piedad-México (via corta a la ciudad de -

México). 
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Guadalajara-México (rutas Morelia y León). 

Guadalajara-Manzanillo (rutas Cd. Guzmán y Jiquilpan). 

Guadaljaara-Ocotlán-La Barca-México (ruta corredor indus 

tri a 1). 

Puerto Vallarta-Tomatlán-Chamela-Barra de Navidad (carr~ 

tera costera). 

4.2.2 Vias férreas 

Jalisco cuenta con 969 km de vias férreas, el 4% del to-

tal nacional. De esta red, el 50% fue tendida por ferrocarri

les Nacionales de México, el 24% por Ferrocarriles del Pacifl 

co, y el 26% restante está formado por vfas auxiliares, pa---

tios y escuelas. La mayor concentración se encuentra en Guada-

!ajara, Ameca y Ocotlán, ocupando 272 km. 

4.2.2. 1 Principales rutas 

Guadalajara-Mexicali (cruza la entidad en dirección no-

roeste, continuando por la costa del Pacifico hacia los esta

dos del norte); Guadalajara-México, Guadalajara-Manzanillo. 

ixisten además dos ramales, uno con 52 km que comunica -

con la ciudad de Ameca y el otro con 34 km que llega a Etza--

tlán. 

Por este ramal y sus tron~ales se movilizan grandes voJú· 

menes de carga de Jalisco y otras entidades. 

4.2.3 Puertos 

A pesar de que Jalisco cuenta con 250 km del litora1, 

que le permiten condiciones favorables para el desarrollo po~ 
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tuario, tiene como único puerto importante a Puerto Vallarta, 

dedicado principaimente al turismo, sin que de hecho se util! 

ce para movimientos de carga. Se desarrolla actualmente la 

construcción de un gran puerto maritimo en el estero "El Sal! 

do", dentro de la Bahla de Banderas, a 5 km de la ciudad de -

Puerto Vallarta; en general, para movimiento maritimo se si-

gue utilizando el puerto de Manzanillo, Col. 

4.2.4 Aeropuertos 

En Guadalajara se localiza el aeropuerto internacional -

"Miguel Hidalgo" que tiene pista de aterrizaje de concreto 

con capacidad para recibir grandes naves; sus dimensiones son 

de 60 x 4,000 m. En Puerto Vallarta se encuentra otro aero--

puerto también de carácter internacional, con una pista de 60 

x 2,750 m. 

En el municipio de Zapopan, se tiene un aeropuerto de m~ 

nor capacidad que Jos anteriores. Su pista es de asfalto •y 

sus dimensiones son de 46 x 2,000 m; est~ al servicio de la -

escuela militar que ahí se localiza. Existen además otras 37-

pistas adicionales de poco alcance, esparcidas por toda la en 

tidad. , · 

Merecen especial mención las localizadas al .norte de la

entidad entre las que se encuentran Huejuquilla, .en Huejuqui

lla El Alto; Mezquitic, en Mezquitic; San Martln Bolaños y 

Tuxpan de Bolaños, en San Martln de Bolaños; y Villa Guerrero 

en Villa Guerrero, ya que esta zona sólo tiene comunicación -

por via aérea. 

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

u 
' 
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4.3 Climatología 

El clima en esta entidad presenta grandes contrastes de

bidos a la conformación variada del relieve y a la influencia 

de masas de agua, tanto marítimas como lacustres. 

Se encuentran variantes de climas semisecos hacia el nor 

te y noreste; climas templados en las partes altas de las sie 

rras; semic~lidos, en la zona centro y alrededores de Chapala 

y climas cálidos a lo largo de toda la costa. 

Todas estas variantes afectan de forma particular el de

sarrollo de las características f1sicas, culturales y socio--

económicas; asimismo proporcionan condiciones favorables para 

el aprovechamiento de una gran variedad de recursos, como di

ferentes tipos vegetativos, una amplia variedad de cultivos y 

áreas propicias para asentamientos humanos e industriales. 

Encontramos un ejemplo de lo anterior en La zona centro,

donde existe un clima semicálido que ha favorecido en gran me 

dida el desarroilo de actividades agrícolas, localizándose 

también la mayor concentración de áreas urbanas e industria-

les como la capital del estado. 

Ocotlán, Atotonilco e industrias textiles, químicas, all 

menticias y otras. Cabe hacer notar que en esta zona se aloja 

el 49~ de la ~oblación total del estado. 

A COIItinuación se presentan las caracteristicas particu

lares de cada clima, e11 cuanto a régimen de lluvias, temperat~ 

ra y presencia de fenómenos de heiadas y granizadas. 
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4.3.1 Grupo de climas cálidos 

4.3.1.1 Subgrupo de climas cálidos subhúmedos 

Ese! más cálido de los tipos básicos presentes en el Es

tado, con una temperatura media anual mayor de 22°C y sostie

ne principalmente comunidades vegetativas como: selva baja, -

selva mediana, pastizales, bosques de pino y encino. 

Se localiza principalmente a lo largo de la zona costera 

del Estado, extendiéndose hacia el sureste. 

Ocupa aproximadamente un 25% de la superficie de la enti 

dad y presenta 4 variantes. De acuerdo a la extensión de las

áreas en que se manifiestan, sO lo 3 subtipos, que se di feren-

cian por grado de humedad, son significativos para este traba 

jo. 

Clima cálido subhúmedo. Es el menos húmedo de los cáli-

dos subhúmedos. Se localiza principalm€nte en la zona costera 

de la entidad, en parte de los municipios Tomatlán, La HYerta 

y Cihuatlán. En otras regiones del Estado abarca parte de los 

municipios Hostotipaquillo, .Tequila, Zapopan, Jilotlán de los 

Dolores, Ei Limón y El Grullo. 

Las precipitaciones medias oscilan pntre los 800 y 1,200 

mm y la temperatura media anual es mayor de 22°C~ La máxima -

incidencia de lluvia se presenta en septiembre, con un rango

de 220 a 230 mm y el periodo de mfnima precipitación se mani

fiesta en abr i 1, .con un rango de 1 O mm. 

L~ máxima temperatura se presenta en los meses de junio, 

julio y agosto, con una temperatura que oscila entre 28 y - -

~:' 

t. 
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29°C, y la mínima en el mes de febrero con un valor de 23 a-

24°C. 

El segundo típo'de clima cálido subhúmedo es el interme

dio en cuanto a humedad. Se localiza en la parte oeste e inclu 

ye parte de los municipios Puerto Vallarta, San Sebastián y -

Mascota. También se ubica en pequeñas regiones del centro y -

sur del Estado. 

La lluvia medía anual tiene un rango entre los 1,000 y-

1,500 mm y la temperatura media anual se encuentra entre 22 y 

26°C. 

La precipitación tiene su máxima incidencia en el mes de 

junio, en el que va de los 300 a los 310 mm; y la mínima se

presenta en los meses de febrero y abril, con un valor menor

de 5 mm. 

La máxima temperatura se registra en los meses de junio,

julio, agosto y septiem~re, cori una fluctuación entre los --

29°C y 30°C. 

El período más frío se presenta en febrero con una temp~ 

ratura de 23 a 24°C. 

El tercer y último tipo de clima cálido subhúmedo, es el 

más húmedo y se localiza principalmente hacia el oeste, inclu 

yendo parte de los municipios de Purificación, Casimiro Casti 

!lo, Cuautitlán y Puerto Vallarta. También se le encuentra al 

suroeste de la entidad. 

La precipitación media anual es mayor a 1,200 mm y la 

temperatura media anual varia de 22 a 26°C. 

La máxima ocurrencia de lluvias oscila de los 420 a 430-
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mm y se registra en el mes de septiembre. La mlnima precipit2_ 

ción se presenta en los meses de febrero. marzo y abri 1, con-

un valor menor de 10 mm. Mayo y junio son los meses en que se 

registra la temperatura máxima, que es de 29 a 30°C, y los me 

ses más frias son enero y febrero, que registran una tempera

tura entre 24 y 25°C. 

4.3.1.2 Subgrupo de climas semicálidos 

Este clima se caracteriza por alcanzar una temperatura -

media anual mayor que 18°C. Sostiene comunidades vegetales e~ 

mo bosques de pino y encino y bosques mesófilos de alta mont2_ 

ña. 

Ocupa aproximadamente un 3% de la superficie del Estado, 

presentándose en 4 variantes que, debido a lo reducido de las 

áreas en que se presentan, no se anal izan en este trabajo. 

4.3.2 Grupos de climas templados 

4.3.2.1 Subgrupo de climas semicálidos 

Este clima tiene una temperatura media anual mayor que -

18°C y bajo su influencia se desarrollan ,comunidades vegeta-

les como matorral, subtropical, pastizales, selva baja y bos

ques de tascate. 

Ocupa aproximadamente un 42% de la superficie del Esta-

do y presenta 5 variantes de las que sólo se analizan aquí 

las 3 más importantes. 

Clima semicálido subhúmedo. La primer variante de este -
clima es la del menos húmedo de los semicálidos; presenta una 
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época de lluvias en ver~no y un porcentaje de lluvia invernal 

menor a 5. 

Se localiza principalmente en el centro del Estado, ex-

tendiéndose hacia el este. Este clima rige en diversos munic! 

pies, siendo los más importantes Chapala, Poncitl&n,_Cd. Guz

mán, Jalostotitlán, San Juan de los Lagos, Colotlán y Totati

che. 

La precipitación media anual es mayor de 700 mm. La tem

peratura media anual está entre 28 y 22°C. 

La mayor incidencia de lluvias se registra en el mes de

julio, con un rango que fluctúa entre 220 y 230 mm, siendo f~ 

brero el mes más seco con precipitación menor a 10 mm. La m&

xima temperatura corresponde al mes de mayo con 23 a 24°C y -

la mínima se presenta en enero, entre 16 y 17°C. 

La segunda variante corresponde al clima intermedio en -

cuanto a humedad. Se localiza principalmente en el centro del 

Estado, en parte de los siguientes municipios: Guadalajara, -

Z~popan y Zapotlanejo, Atotonilco el Alto y Tecolotlán, exte~ 

diéndose a la zona sur de la entidad. La precipitación media

anual está entre 600 y 1,000 mm, la temperatura media anual

fluctúa de 18°C a 22°c. 

Tiene su mayor precipitación durante el mes de julio, r~ 

gistrando una cifra de 250 a 260 mm y febrero es el mes con

menos lluvia.(menos de 5 mm). 

La temperatura más elevada se presenta en mayo y oscila

entre 23 y 24°C, y la mínima en enero, con una variación de -

15 a 16°C. 
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La tercer variante corresponde al m~s húmedo de estos 

climas; se sitúa fundamentalmente en la parte oeste del Esta

do, en parte de los municipios de San Sebasti~n. Talpa de 

Allende, Atenguillo y Tecatitlán; encontrándose también al 

sur del Estado. 

El valor de la precipitación media anual es mayor que el 

de 1,200 mm y el régimen térmico medio anual va de 18 a 22°C. 

Julio es el mes de máxima precipitación, con 340· a 350 mm. El 

mes de menor incidencia pluvial es febrero, con una cantidad

menor a los 10 mm. 

Los meses más cálidos se registran en mayo y junio con

una temperatura que va de 20 a 21°C y el mes más fr1o es ene

ro, con un valor de 15 a 16°C. 

4.3.2.2 Subgrupo de climas templados 

Este clima es estable en cuanto a temperatura (mesotérml 

ca) y sostiene comunidades vegetales de encino, pino, bo~ques 

mixtos y pastizales. 

Se presenta en el Estado con siete variantes y cubre - -

aproximadamente un 14% de su superficie. 

Su distribución es dispersa por todp la entidad. Oe 

acuerdo a iu influencia y extensión, se diferenc~an, por gra

do de humedad y porcentaje de precipitación invernal sólo 4 -

subtipos. 

Subtipo 1. Es el menos húmedo de los templados con llu-

via invernal entre 5 y 10.2 mm. Se ubica principalmente al 

norte del Estado, en los municipios de Colotlán, Huejúcar, 
Mezquite y Bolaños, y en pequeñas zonas al noroeste del Esta-

t 
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Los rangos de precipitación media anual fluctúan entre -
. o 

700 y 1,000 mm; la temperatura media anual es mayor de 16 C. 

La máxima ocurrencia de lluvias se registra en el mes de ago~ 

to con un rango de 150 a 160 mm, y la m!nima en marzo con un

va 1 o r de 1 O mm. 

La temperatura máxima fluctúa entre 23 y 24°C en el mes

de julio, y enero es el mes más frío, con un rango entre 13 y 

14°C. 

Subtipo 2. Este es el menos húmedo del grupo, con lluvia 

invernal menor a 5 mm. Este clima se sitúa al norte de la en-

tidad, en parte del municipio de Totatiche, al este de San J~ 

lián, San Miguel El Alto, San Diego de Aiejandr!a y en peque-

ñas zonas del centro del Estado. 

La precipitación media anual varia entre 700 y 800 mm, y 

la temperatura media anual es mayor que 16°C. El mes más llu

vioso es agosto, con un rango que va de 160 a 170 mm y el más 

seco es febrero, con una precipitación menor a 5 mm. Mayo es

el mes más cálido, con una temperatura que fluctúa de 21 a 

22°C, y ia temperatura más baja se presenta en los meses de -

diciembre y enero, que registran valores entre 13 y 14°C. 

Subtipo 3. Se le considera intermedio en cuanto a hume-

dad y presenta un !ndice de precipitación invernal menor a 5-

mm. Se localiza principalmente al norte del Estado, en parte

de los municipios de Tepatitlán de Morelos, Arandas, Jesús Ma 

r!a, Cuqu!o, Zapotlanejo y en pequeñas zonas del centro. 

La precipitación media anual es mayor a 800 mm. El rég~ 
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térmico varía entre 16 y 18°C. 

El mes con mayor precipitación es julio, con un valor 

que va de 200 a 210 mm y marzo es el más seco, con menos de 5 

mm. La temperatura más alta está entre 21°C y 22°C y se regii 

tra en el mes de mayo; y la mínima se presenta en enero, en-

tre 13°C y 14°C. 

Subtipo 4. Este es el más húmedo de los templados subhú

medos, con lluvias en verano y precipitación invernal menor -

de 5 mm. La distribución de este clima es dispersa y se le 1~ 

caliza en el centro y sur de la entidad. Se presenta princi-

palmente en parte de los municipios de Jesús María, Tepati--

tlán de Morelos, Arandas, Ayutla y Purificación. 

La precipitación media anual es mayor de 1,000 mm y el -

régimen térmico medio anual tiene un rango que oscila de 14°C 

a 18°C. El mes de mayor precipitación es julio que presenta·

una variación entre 220 y 230 mm. La menor incidencia de llu

vias se presenta en el mes de febrero con un valor menor de -

10 mm. 

La temperatura máxima se registra en el mes de mayo con

un rango que va de 17 a 18°C. El mes más frío es el de diciem 

bre con una temperatura entre 12 y 13°C.' 

4.3.2.3 Subgrupo de climas semifríos 

Este clima se caracteriza por tener una temperatura me-

dia anual menor a 16°C y sustenta comunidades vegetales de -

bosques de pino-encino, bosques dé Oyamel y praderas de alta -

montaña. Ocupa aproximadamente un 1~ de la superficie del Es

tado. 

t 
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Clima semifrío subhúmedo. Es el más húmedo de los semi-

frlos con un porcentaje de lluvia invernal menor de 5 mm. Es

te clima se sitúa al sur de la entidad, en parte de los muni

cipios de Venustiano Carranza y Tuxpan. 

La precipitación media anual es mayor de 1,200 mm y la

temperatura media anual es menor de 16°C .. 

4.3.3 Grupos de climas secos 

4.3.3.1 Subgrupo de climas semisecos 

Se le denomina también seco estepario y se caracteriza -

porque la evaporación exceda a la precipitación. Su temperat~ 

ra es mayor de los 18°C. Los tipos vegetativos que comúnmente 

se desarrollan en este clima son vegetación xerófita y pasti

z a 1 • 

Se presenta con 7 variantes, cubriendo aproximadamente

un 15% de la entidad; y está distribuido principalmente al n~ 

r~ste y al norte. De acuerdo a su influencia y extensión, só

lo 3 de dichas variantes son importantes y se diferencian só

lo en cuanto a grado de humedad. 

Clima semiseco semicálido. Presenta lluvias en verano e

invierno entre 5 y 10.2 mm. Este clima se localiza al norte -

del estado y cubre parte de los municipios de Mezquitic y Vi

l! a Guerrero. 

Las precipitaciones medias anuales tienen un valor menor 

a 700 mm y la temperatura media fluctúa entre 18°c y 22°c. 

El mes de máxima incidencia de lluvia es julio con un 
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rango que varía de 150 a 160 mm, y en abril se registra la ml 
nima precipitación con un valor menor de 5 mm. La temperatura 

máxima fluctúa entre 28°C y 29°C, presentándose en mayo, y la· 

mínima corresponde a enero, con un valor de 19°C a 20°c. 

Otra variante del mismo clima, tiene una precipitación -

invernal menor a 5 mm. Se localiza principalmente en el este

de la entidad, abarcando parte de los municipios Encarnación

de Diaz, Teocaltiche, Lagos de Moreno, Santa Maria de los An

geles y Atoyac. 

La precipitación media anual es mayor de 700 mm, y el ré 

gimen térmico medio anual es superior a 18°C. 

El mes de agosto es el de mayor precipitación, reuistrá~ 

dese para él una cifra de 140 a 150 mm. Febrero y marzo son -

los meses más secos, ambos con un valor menor a 10 mm. 

El mes más cálido es junio, con una temperatura que osci 

la entre 22°C y 23°C y la mlnima se registra en énero con un

valor de 12°C a 13°C. 

Clima semiseco templado. Tiene entre 5 y 10 mm de lluvia 

invernal. Este clima se localiza fundamentalmente al noreste

del Estado, don~e cubre parte de los municipios de Ojuelos y

Lagos de Moreno. 

La lluvia media anual varía entre 500 y 600 mm y la tem

peratura media anual entre 12°C y 18°C. El mes di más inciden 

cia de lluvias es julio, con rango que va de 9ú a 100 mm. Mar 

zo es el mes más seco con ~na precipitación menor a 10 mm. La 

temperatura máxima se registra en mayo y fluctúa entre 20°C y 

210C. El mes más frío es enero con una temperatura entre 12oc 
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4.4 Heiadas y granizadas 

De acuerdo con las zonas definidas p6r la climatología -

del Estado, las heladas y granizada~ se encuentran distribuí

dad de la siguiente manera: 

4.4.1 Heladas 

en los climas cálidos subhúmedos la frecuencia de hela--

das es de O a 20 días al año durante los meses de noviembre,-

diciembre, enero y febrero principalmente, siendo febrero el-

mes de mayor incidencia. Para estos mismos climas, se presen-

ta una variación en el sur del Estado, donde las heladas se -

presentan durante O a 50 días. La frecuencia de heladas de 

los climas semicálidos es de 10 a 50 días, principalmente en

los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero y siendo -

.en el mes de enero cuando se suscita un mayor número de hela-

d d S. 

Para el clima semiseco, la frecuencia de heladas normal-

mente es de O a 20, sin embargo, al noreste, el rango es de -

10 a 50 días de heladas al año. 

La s he 1 a d.a s se presentan , en gen era 1 , en un pe r í o do que -

comprende los meses de septiembre a mayo. La mayor incidencia 

se presenta en enero. 

En el clima templado, las heladas abarcan de 10 a 40- -

días al año. En algunas regiones del centro y sur del Estado-
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este rango llega hasta 60 y 80 dfas al año. 

Al norte del Estado las heladas se presentan de O a 10 -

dlas al año entre los meses de septiembre a mayo, siendo ene

ro y diciembre los meses de mayor incidencia. En el clima se

mifrlo se presentan heladas durante 60 a 90 dlas por año. 

4.4.2 Granizadas 

Normalmente en los climas cálidos hay ausencia de g~ani

zadas; sin embargo, en algunas regiones, llega a presentarse

anualmente un dla con granizada. La región norte y la zona 

costera del Estado, son las que presentan el menor número de-

granizadas. 

El máximo rango de granizadas se presenta dentro de los-

climas templados y llega a se: hasta de 5 dlas al año. 

En general, este fenómeno no guarda un patrón de compor

tamiento bien definido. Está asociado con el perlado de prec1 

pitación. La máxima incidencia de granizadas se presenta en 

los meses de agosto y julio. 

4.5 Geología 

El conocimiento amplio de los aspectos geológicos de ~na 

entidad, es indispensable para el aprovechamiento adecuado de 

sus recursos geológicos: En el Estado de Jalisco las princip~ 

les estructuras geológicas ~on: aparatos volcánicos, coladas

de lava, fracturas y fallas normales, que han dado origen a -

los amplios valles y fosas tectónicas como la Laguna de Chap~ 
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la. 

Los afloramientos rocosos de la entidad están constitui

dos por rocas igneas, sedimentarias y metamórficas; con eda-

des de formación desde el triásico hasta el cuaternario o re

ciente. 

Las rocas metamórficas (esquisitos) del triásico y jur~

sico son las más antiguas de la entidad, sin embargo existen

pocos afloramientos de ellas, siendo las ~ocas igneas extrusi 

vas del terciario las que predominan. 

Dentro del Estado de Jalisco se encuentran parte d€ cua

tro provincias geológicas -Sierra Madre Occidental, Mesa del

Centro, Eje Neovolcánico y Sierra Madre del Sur-; en base a -

esta división se describen los aspectos geográficos de la en

tidad. 

4.5.1 Sierra Madre Occidental 

Abarca la porción norte del Estado y está limitada al 

sur y este por el Eje Neovolcánico. 

4.5.2 Mesa del Centro 

~sta provincia penetra al Estado por su extremo noreste

Y limita al sur con el Eje Neovolcánic6. 

4.5.3 Eje Neovolcánico 

ésta provincia que se localiza en la parte central del -

Estado y limitaalnorte con la Sierra Madre Occidental, al no 
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reste con la Mesa del Centro y al oeste y sur con la Sierra -

Madre del Sur; está constituida en su mayor!a por entidades 

de origen volcánico. 

4.5.4 Sierra Madre del Sur 

Esta provincia abarca la parte occidental del Estado y -

limita al oeste con el Océano Pacifico y, al este y norte, --

con eL Eje Neovolcánico. 
1 

4.6 Hidrolog!a 

El Estado de Jalisco queda comprendido en parte de las -

regiones hidrológicas "Lerma-Chapala-Santiago", que abarca la 

mayor parte del Estado con 40,213.22 km 2; Huicila, pequeña 

porción en la parte centro oeste con sólo 1,431.63 km 2 ; Ameca 

en la parte centro noroeste con 8,884.52 km 2; Costa de Jalis

co en la parte suroeste con 11,590.69 km 2; Armeria-Coah~ayana 

ubicada en el sur del Estado, colindante con Colima con 

12,336.62 km 2; Alto Rio Balsas, pequeña porción ubicada en la 

parte .sureste, con 4,042.72 km 2; y El Satado, pequeña porción 

en los limites con el Estado de Zacatecas, en la parte nores

te, con 390.67 km 2 . 

4.7 Plantas de importancia etnobotánica en el Estado de Jalisco 

4. 7.1 Orégano (Origanun vulgare L.) 

Es originario del Continente Europeo, de ah! se extendió 

t 
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al Africano y al Americano. 

4.7. 1.1 Clasificación botánica 

Reino: Vegetal 

Sub-reino: Fanerógamas 

Tipo: Angiospermas 

División: Dicotiledoneas 

Clase: Coro! i floras 

Orden: Verbena les 

Familia: Labiadas 

Tribu: Mente as 

Género: Origanum 

Especie: Vulgare 

4.7.1.2 Morfología 

Tallo. El tallo es semileñoso aromático, prismático, 

cuadrangular, generalmente de menos de un metro y medio de al 

tura, con ramificaciones desde la base en dispersión habitual 

mente opuesta. 

Hoja. Sus hojas son opuestas, pecilados, anchamente ova

lados de 3 a 4 cm de largo, ragosas, enteras penadaso, penier 

ves. 

4.7. 1.3 Zona geográfica 

Como otros muchos, ésta es una familia universal, pues -

sus numerosos géneros y especies se hallan diseminados por t~ 

oo el globo, desde la zona tórrida hasta las regiones árticas 
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y montañosas más elevadas. 

4.7.1.4 Usos y propiedades 

El orégano es utilizado principalmente como condimento

en la preparación de varios platillos de la comida mexicana. 

Entre ellos el clásico menudo y el tfpico pozole de Jalisco. 

Se usa además, en la elaboración de comidas en vinagre; 

así como en la medicina tradicional o popular, ya que se le

atribuyen un sinnúmero de propiedades. 

En medicina popular se recomienda como calmante del sis 

tema nervioso, estimulante de las sec~eciones gástrica~ y 

emenagogo. Posee propiedades estomacales y antifratulantes. 

Se bebe en infusión en dosis de 30 gr/lt de .agua y se toma -

por tazas (4 diarias). 

El orégano se usa como antipirético, balsámico, estimu

lante, espectorante y tónico en el tratamiento del catarro,

la infusión se toma para curar la bronquitis. 

4.7.1.5 Aprovechamiento 

El hombre lo ha aprovechado muy bien, porque es suscep

tible de propagarse sexualmente, invir~iendo poco tiempo, -

dinero y trabajo. 

4.7.2 Orégano (Lipya berlandiene) 

Reino: 

DÍvisión: 

Subdivisión: 

Vegetal 

Fenorógama 

Angiosperma 



33 

Clase: Dicotiledóneas 

. Orden: Verbena les 

Familia: Verbenaceae 

Tribu: Menteas 

Género: Lyp i a 

Especie: Berlandierie 

Variedad: Shawer 

4.7.2.2 Zona geográfica 

La producción de orégano a nivel nacional es de consid~ 

rabie importancia; en 10 estados se recolecta el orégano, p~ 

ro el 95~ de éste se produce sólo en 6 estados: Jalisco, Coa 

huila, Chihuahua, Zacatecas, Durango y Tamaulipas. 

Jalisco aportó el 59% de la producción nacional (1980). 

La región que es propicia para el cultivo y el desarro~ 

llo de la Lypia berlandierie es el norte de Jalisco, el cual 

tiene poca precipitación pluvial. Se desarrolla en un área

aproximada de 20,000 has en los municipios de Huejuquilla, -

Mezquitic, Huejúcar, Santa Mar[a de los Angeles, Colotlán, -

Totatiche. Villa Guerrero, Bolaños y Chimaltitán. 

Para su desarrollo se requiere condiciones de baja pre

cipitación pluvial, suelos pobres, topografía accidentada. · 

En el norte de Jalisco, se ha observado que el orégano

no está presente en forma sistemática, sino que se presenta

en manchones en forma muy dispersa, debiéndose a las condi-

ciones específicamente de fisiográfia, edáficas y climáticas. 
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4.7.2.3 Usos y propiedades 

El orégano es una especie utilizada fundamentalmente en 

la alimentación como un condimento, no obstante en menor im· 

portancia se utiliza como f~rmaco y en la industria de los · 

cosméticos. 

4.7.3 Parota (Enterolobium cyclocarpum) 

Los nombres más comunes que tiene, además de la parata

son: guanacaxtle, picho, cascabel sonaja. 

4.7.3.1 Clasificación bot~nica 

Reino: Vegetal 

sub-reino: Fanerógamas 

Tipo: Angiospermas 

División: Dicotiledóneas 

Familia: Leguminosas 

Sub-familia: Mimoso ideas 

Género: Enterolobium 

especie: cyclocarpum 

4.7.3.2 Morfología 

La parata es un ~rbol gigantesco hasta de *5 mt y con . 

frecuencia de '2 a 3 mt de diámetro, con corteza gris, algo. 

lisa, con muc~as berrugas más obscuras, hojas compuestas de· 

numerosas hojuelas pequ~as, en cabezuelas globosas, frutos . 

muy caracter1sticos, pardos, curvados en circuito semejando-
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a una gran oreja. Abundantes en las selvas altas y sabanas 

secundarias en la depresión central y la región costera. 

Los arboles son ~uy decorativos· por sus enormes copas -

que pueden alcanzar grandes diametros estando libres de com

petencia por la luz y elegante follafe. Las semillas se co-

men (aunque sobre todo se le da de comer al ganado) tostadas 

y son tan alimenticias como los frijoles, con alguna mayor

cantidad de proteína y un poco menos de hidrocarbonatos. 
1 

Pierde su follaje por un per!odo corto, durante la época se-

ca del año. Se dice que entre los antiguos indios de Chiapas 

se sustituía al ma!z y al frijol en los años de malas cose--

chas; la pulpa de la vaina verde se usa como jabón para la-

var la ropa. Florece de febrero a junio. 

4.7.3.3 Zona geográfica 

Se encuentra ampliamente distribuida en la vertiente 

del Golfo, desde el sur de Tamaulipas hasta la Penfnsula de

Yucatán y en la vertiente del Pacifico desde Sinaloa hasta -

_Chiapas. Es difícil relacionar algún tipo de vegetación pri

maria; se encuentra en zonas de vegetación perturbada, en 

las salvas altas perennifolias y aparentemente en asociacio• 

nes primarias de selvas medias subcaducifolias y caducifo---

1 i as. 

En el Estado de Jalisco, se encuentra en los municipios 

de la zona cálido-húmeda, siendo éstos: Ayutla-Llano Grande

Tomatlán, El Cotillo, La Luna, La Cuesta-Tomatlán, A~tlán-El 

Limón, Puerto Vallarta, Cabo Corriente, Cihuatlán-Casimiro -
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Castillo, Pihuamo y Amatitán. 

4.7.3.4 Usos y propiedades 

Es una especie ampliamente protegida por el hombre para 

ser usada como árbol de sombra en áreas ganaderas o agr1co-

las, donde se le encuentra con abundancia. Su madera fácil -

de trabajar es usada para obtener tablas y vigas para cons-

trucciones rurales y también en la ebanister1a. Para la ela

boración de utensilios de cocina, tales como bateas, cucha-

ras; para la construcción de canoas, ruedas de carreta. 

Industrialmente se le. usa para la fabricación de duelas 

y lambrines y se obtiene madera aserrada, aunque no es muy -

resistente. El exudado de la corteza tiene aplicaciones medl 

cinales. 

4.7.4 Eucalipto 

4.7.4.1 Clasificación botánica 

Reino: Vegetal 

Sub-reino: Fanerógamas 

Tipo: Angiospermas 

División: Dicotiledóneas 

Familia: Myrtaceas 

4.7.4.2. Morfología 

El eucalipto presenta flores actinomorfas, hermafrodi--

.. 
i 
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tas, ce[ el tuto del receptáculo en for~a ac~mpanada, abco-

noica o en forma hemisférica, intimamente unido al ovario. -

El perianto con los,~étalos y cépalos, soldados entre si for 

man el opérculo, que se desprenden por circuncisión al prod~ 

cirse la florlción; los estambres son numerosos, aparecen 1! 

bres o unidos en 4 manojos dispuestos en varios c1rculos al

rededor del tubo del receptáculo; a veces los exteriores son 

estériles. Los filamentos filiformes se encuentran unidos o

doblados en el botón floral. Las anteras son bitecas de for

ma arriñonada, ovoide u oblonga, provistas generalmente en -

el dorso o ápice de una glándula; la dehiscencia de las te-

cas se produce por hendiduras laterales.o por apicales. Los

granos de polen se forman tetrahédricamente con diámetro que 

varia entre 0.0128 y 0.0130 mm. 

El ovario es ínfero, dividino en 2 a 6 lóculos pluriovu

lados de placentación axilar; el estilo es filiforme, con el 

estigma no ensanchado. El fruto es una cápsula dehiscente 

por 3 a 6 valvas apicales inclusas o excentas, reparadas. La 

semilla es numerosa y muy pequeña, angulosa, las fértiles 

son más pequeñas, de color castaño o claras, los cotiledones 

anchos son enteros o bilobulados. 

4.7.4.3 Zona geográfica 

El eucalipto dentro de su género se ha adaptado a condi 

cienes ecológicas áridas, templadas y tropicales. Se encuen

tra disperso en las poblaciones del Estado, mostrando as1 al 
gunos ejemplares de gran consistencia, buen tamaño e impre--
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sionante diAmetro del fuste. Desgraciadamente este cultivo -

forestal no ha sido de gran importancia en la región. 
1 

4.7.4.4 Usos y propiedades 

En el Estado de Jalisco, la explotación de madera se de 
1 

riva de los bosques de coniferas, situando al ~stado como 
1 

productor importante de los recursos forestales en nuestro -

País. 

Es una especie forestal de rápido crecimiento y de bueh 

porte, ¡presenta un fuste que llega a medir de 30 a 40 mts de , 

altura, además de una adaptabilidad a diferentes tipos de 

suelo y clima, es de gran importancia por su madera, ya que-

se puede emplear de diversas maneras, por ejemplo: en la - -

construcción de carros de ferrocarril, herramientas manua--

les, muebles; además del aprovechamiento de aceites esencia

les extrafdos de las glAndulas de las hojas. para industria

farmacéutica y perfumera. 

4.7.5 Café 

Existen más de 70 especies en su agrupación sistemáti-

ca. Actualmente en el mundo se explotah 2 especi~s principal 

mente: Caffea arabica L. y Coffea cane¡;tcra. 

4.7.5.1 Clasificación botánica 

División: Espermatofitas 

Reino: Vegetal 

t 



Sub-división: 

Clase: 

Sub-clase: 

Orden: 

Familia: 

Tribu: 

Género: 

Sub-género: 

Especie: 

4.7.5.2 Morfología 

Angiospermas 

Dicotiledoneas 

Gamopetalas inferovariadas 

Rubiales 

Rubiacea 

Cofeales 

Coffea 

Eucoffea 

arabica, canephora, liberica, dewevret, etc. 
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Las es pe e i es de 1 g é n e f o Coffea, presentan as pe e tos m u y va -

riadas al final de su desarrollo, apareciendo desde el arbu~ 

to de pocos centímetros de altura, hasta el árbol que alean-

za de 12 a 15 mts de altura y presenta también diversas ca-

racterísticas de su ramaje, h6jas, frutas y semillas. 

4.7.5.3 Zonas geográficas 

Aparentemente la tierra más apropiada para el cultivo -

del cafeto es un suelo arcillo~o y preferentemente la arci-

lla amarilla. 

También cabe señalar que el cafeto produce más fruto 

cuando recibe durante todo el día los rayos del sol; es tam

bién de vital importancia proteger la plantación contra los-

vientos prevalecientes. Sin embargo, es necesario que el ai-

re circule libremente. 
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El café requiere tierra húmeda, mas no lodosa, ya que -

el agua retenida en sus raíces la daña gravemente, por eso -

es bueno que el cafeto se plante cerca del mar, ya que el 

mar le proporciona al café la humedad que necesitan sus ho-

jas y tallos. 

Existen diversas condiciones para tener éxito en el cul 

tivo del café, las principales son: 

1.- Naturaleza y configuración del terreno. 

2.- Clima. 

3.- Altitud sobre el nivel del mar. 

4.- Orientación respecto al sol. 

5.- Protección contra vientos. 

6.- Humedad. 

7.- Corrientes de agua. 

8.- Sitios apropiados para construir. 

4.7.5.4 Usos y propiedades 

El café como producto final es usado como bebida en for 

ma directa, como estimulante nervioso, en farmacopea ocupa -

un lugar importante, ya que es utilizad~ para fabricar tóni

cos por su contenido de cafeína, también se usa en la fabri

cación de licor, dúlces, chocolates, etc. 

Por su contenido de cafelna y un diurético, el café es-

capaz de ejercer acción sobre el sistema nervioso, muscular-

y circulatorio,siendo también un excitante de la actividad -

cerebral. 

Su consumo excesivo es capaz de producir transtornos 
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psicológicos en algunos organismos, como depresión, entorpe

cimiento, temblores nerviosos, etc. 

El café se presenta en el mercado generalmente en forma 

de grano entero, grano molido y deshidratato como el café so 

luble. 

También los desechos del café, como la pulpa y cáscaras 

en general, se puede preparar un excelente material de abona 

do orgánico. 

4.7.5.5 Aprovechamiento 

La cosecha del café se recomienda cuando el fruto ad---

quiere un color rojo cereza, que es cuando ha alcan?ado su -

madurez. 

Tenemos pues, que el café se adapta fácilmente a la re

gión. Tiene buena producción, buen mercado y sobre todo, bue 

na utilidad. 

4.7.ó Tubérculo de galusa (Ipomea stans Cav.) 

4.7.ó.1 Clasificación botánica 

Reino: Vegetal 

Sub-reino: Fanerógamas 

Tipo: Angiospermas 

División: Dicotiledoneas 

Familia: Convolvulaceas 

Género: Ipomea 
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Especie: stans 

4.7.6.2 Morfología 

La galusa es una hierba que desarro)la voluminosos rizo 

mas de hasta 60 kg de peso con alto contenido de carbohidra

tos. Es una numerosa familia, con más de 50 géneros y 1,200-

especies distribuidas . Son plantas herbáceas o leñosas, a -

menudo taliciferas, enredaderas volubles, con hojas sim~les

esparcidas y sin estipulas, de flores aticnoamorfas y herma

froditas, pentámeras, solitarias en las axilas de las hojas, 

o agrupadas en inflorencias encimosas, sépalo 5, generalmen-

te libres, imbricados persistentes, coroia simpetala, 5 Job~ 

lada, indifuliforme, acampanada o hiprocateriforme contorne! 

da rara vez imtricada,estambres 5, libres entre si. insertos 

en la base de la corola, ovario supero 2-3 carpelar, 1-3 lo

bular, óvulos 2 en cada cavidad, estigma capitada, fruto CaQ 

sular, semillas tantas como o menos que los óvulos. 

Son hierbas o arbustos, frecuentemente volubles con las 

flores axilares, solitarias o agrupadas er diferente forma,

con cáliz de 5 sépalos iguales o desiguales, corola indufili 

forme o acampanada, con el limbo floral pentagon~l de prefl~ 

ración plegada-contorneada, 5 estambres desigua~es, pilosos

en la· base, ovarios 2-4ocular. Es una planta herbácea, asee_!! 

dente, vivas, de hasta 1 mt de altura, que desarro.lla volumi 

naso ~izoma, con hojas de peciolo corto alternados, ova~o 

lanceleado, base subcortada, mide de 3-5 cm de largo y de 

1-2 de ancho, ásperas en ambas caras, flores monopétalos de-

\ 
1 
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color rojo vlnlAceo, pedünculos unifloros blancos piloso de-

4-5 cm de largo, con 2 bractAceas papiraceas apicales, sépa

los desiguales, ovado-oblongos, fruto capsular de 4 semi----

11 as. 

4.7.5.3 Zona geográfica 

Crece en forma silvestre en el Estado de Jalisco y des~ 

rroila un voluminoso tubérculo. Son especies distribuidas 

principalmente en zonas templadas tropicales. 

4.7.6.4 Usos y ~rooiedades 

Cón el tubérculo de galusa se realizó un experimento pa

ra la alimentación de pollos de engorda, obteniendo buenos

resultados en las primeras etapas del desarrollo del pollo,

pero no es recomendable en la etapa final, pero seria una 

buena alternativa para el futuro. 

4.7.7. Acuacate 

ti aguacate se cree que es originario de Atlixco, Pue-

bla y según los datos que existen, este fruto ya se cosecha-

ba en México antes de la llegada de los espafioies y en ese -

tiempo se le conocía con el nombre de "ahuacaquahuitl" en ta 

rasco y "ahuacate" en náhuatl o azteca. 

4.7.7. 1 Clasificación botánica 

Reino: Vegetal 



Sub-reino: 

Tipo: 

División: 

4. 7. 7. 2 Mor f o l og 1 a 

Fanerógamas 

Angiospermas 

Dicotiledóneas 

~-- . 
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El aguacate es una planta leñosa de porte generalmente

elevado, aunque esta caracter{stica varfa en función de los

diferentes tipos mejorados en cultivos que tienen hábitos de 

crecimiento erecta, intermedio o semiabierto y abierta, es -

de desarrolla rápida, su madera es de poca pesa y muy quebr! 

diza. ~lgunos tipos y variedades pierden completamente ~u f~ 

llaje durante la época de la floración, volviendo a adquirir 

lo tan pronto ·como pasa esa época. 

Las flores del aguacate son en un principio completas -

hermafroditas y normales con los estambres y el pistilo fun

cional pero la maduración fisiológica de los 2 gametos no se 

presenta en el mismo momento. La flor en condiciones norma-

les tiende a presentar una doble apertura floral, una prime

ra en la cual actaa como femenina y una segunda en la cual -

actúa coma masculina. Los aguacates según su comportamiento

floral se clasifican en dos grups: A y B. 

Grupo A. Diariamente existe en un mismo árbol un lote de 

fiares que abren en la mañana como femeninas y otro lote de

flores que abren por la tarde, funcionando como masculinas. 

Grupo B. El lote de florei que abren por la mañana fun

cionan como masculinas y el lote que abre por la tarde fun-

ciona como femeninas. 

, 
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4.7.7.3 Zona geográfica 

La temperatura es considerada como un factor especial -

para el desarrollo y prod~cción del aguacate, el cual es s~s 

ceptible al frfo y cuando la temperatura desciende, daña prl 

mero los órganos más tiernos, después se pasa a las ramillas 

y ramas principales, llegando a matar al árbol cuando la tem 

peratura es menor de 0°C; la resistencia a este tipo de tem

~eraturas varfa de acuerdo a la raza, por ejemplo: 

Raza Antillana. Arboles adultos, mueren a temperaturas

alrededor de los 4°C y son afectados considerablmente a 

2.5°C y los jóvenes son menos resistentes al frío. 

Raza Guatemalteca. Mueren alrededor de los 5°C y son se 

veramente afectados a 3°C. 

Raza Mexicana. Mueren a los 9°C y son severamente afec

tados a 5.5°C. 

Las plantitas del aguacate en su primer año de vida, no 

pueden resistir temperaturas bajas, ya que deben estar a tem 

peraturas de ó a 7°C mayores que las plantas adultas, por Jo 

tanto, el aguacate es considerado como planta de clima tropl 

cal y subtropical. 

Es una planta que se adapta a una gran variedad de sue

los, pero siem~re se presenta como exigente de dos factores

propios del suelo: drenaje y profundidad; responde muy bien

~ suelos de textura intermedia, buena fertilidad y buena pr~ 

fundidao· 

La mejor época para realizar la siembra del aguacate és 

durante la Primavera, debido a que en esta época se encuen--
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tran las condiciones de temperaturas m~s óptimas para los 

primeros periodos de desarrollo de la planta. El método m~s

común para la reproducción del aguacate es en forma sexual o 

por semilla, obviamente estas semilias deben ser extraldas -

de frutos provenientes de árboles vigorosos y sanos y la se

milla seleccionada de frutos fisiológicamente maduros y de -

buen tamaño. Con objeto de garantizar la sanidad de la semi

lla, es indispensable someterla a un tratamiento a base de -

calor, antes de su siembra. 

4.7.7.4 Usos y propiedades 

El aguacate, en función de sus componentes protelnicos, minerales 

y grasos, se coloca a la cabeza de todos los frutos que se -

conservan frescos; por lo que se refiere a carbohidratos ocu 

pa un lugar intermedio. 

4.7.8 Nopal 

En México tiene una distribución muy amplia, por la co1 

ta del Pacifico la hemos encontrado creciendo desde Sonora,

Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas; por la-
' 

Costa del Golfo, en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, 

Yucatán y Quintana Roo. 

4.7.8.1 Clasificación botánica 

Reino: 

Sub-reino: 

Vegetal 

Fanerógamas 

•. 



Tipo: 

División: 

Orden: 

Familia: 

Género: 

4.7.8.2 14orfoiogía 

Angiospermas 

Dicotiledóneas y Monocotiledór.eas 

Centrospermas 

CacUceas 

Nopal 
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Los angiospermas se dividen en 2 grandes grupos: Dícoti 

ledóneas y Monoctiledóneas. 

Las Monocotiledóneas se dividen en caripétalos; los co

ripétalos se caracterizan por sus flores desnudas, sólo con

órganos sexuales sin períanto o de períanto sencillo·de un -

sólo verticilo. 

LOS coripétalos más sencillos son una sola cubierta flo 

ral y reciben ei nombre de Monoclamídeas. 

Los nopales son arborescentes,con tronco bier. definido, 

.ramorosos, ramas o artículos aplanados, generalmente largos

Y angostos, hojas pequeftas subuladas o cilíndricas, caducas, 

aréolas más remotas con lana glóquidas y espinas. Flores ha

cia el extre~o superior de los artículos; segmento del pe--

rianto erectos, casi no se abren, de color rosa rojizo; es-

tambres numerosos, erectos, mas largos que el perianto; el -

estilo más largo que los estambres; ovario más o menos tuber 

culada con o sin espinas, profundamente umbilicado. Ei fruto 

es una baya ccn o sin numerosas glóquidas y espinas. Semillas 

numerosas, aplanadas, con orilla gruesa. Por su hábito son -
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semejantes a platyopuntia, pero difieren por sus pétalos • • 

erectos y sus estambres y estilos erectos. 

4.7.8.3 Zona geográfica 

En general, el nopal y otras cactáceas crecen bien en

lugares donde las temperaturas medias anuales se aproximan -

a lo~ 23°C. Un dato interesante es que las especies del gén~ 
' . 

ro Opuntia pueden soportar temperaturas extremas de 10°C y -

50°C minima y máxima, re~pectivamente. 

la plantación se hace desde octubre a principios de mar 

zo, siendo ccnveniente dejar antes al aire iibre durante al

gunos dlas los palos cortados,hasta que se cicatricen los 

cortes, evitando que pudiesen pudrirse y asegurando de esta-

manera su arraigo. 

En el pequeño cultivo se acostumbra tomar para la. prop! 

gación, fragmentos de la planta, constituidos por 2 o 3"pa-· 

los a la vez, obteniendo pronto plantas~ producción, pero -

este método no resulta práctico para plantaciones mayores, -

en las cuales se acostumbra seleccionar las plantas más ro-

bustas de 1 a 3 años de edad. Cuando las piantas se haya de

bidamente preparadas, se distribuyen en el terreno. 

La distancia más conveniente entre filas e~ de 2 mts, . 

las pencas se colocan en el surco mecánicamente o a mano, 

con una distancia media de 80 cm. Hecho ésto, se pasa un ar! 

do cuya vertedera vaya cubriendo parcialmente las pencas; 

pueden sembrarse más espaciadas y en estas condiciones desa

rrollan más las plantas. 

, 
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4.7.8.4 Usos y propiedades 

Su riqueza en r.vtrientes es muy variable, de acuerdo a

la especie tratada, e incluso de una misma especie. As1 pue

den encontrarse porcentajes de protelna cruda que van desde-

2.78% hasta 8.84%. 

4.7.9 lirio Acuático (Eicmmia crassipes) 

Llamado también jacinto, huachinango; cucharilla, agua-

pe, etc. 

4.7.9. 1 Clasificación botánica 

Reine: 

Sub-reino: 

Tipo: 

División: 

Género: 

Especie: 

4.7.9.2 Morfologia 

Vegetal 

Fanerógamas 

Angiospermas 

Monocotiledóneas 

Eichornia 

crassipes, azurrea y nctan~ 

Son plantas monocotiledóneas, herbáceas flotantes, sus

hojas son envainantes con limbo ancho. 

es una hierba flotante acuática o arraigada, que mide -

generalmente de 15 a 25 cm, pero se encuentran plantas hasta 

de 80 cm de altura. Sus hojas son en forma de roseta, los pe

ciolos so~ globosos y sirven a esta planta como flotad~res;-

en las plantas que se encuentran arraigadas en el lodo, los-
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peciolos pierden su forma globosa alargAndose; el limbo es -

transversalmente eliptico, con el Apice ligeramente escota-

do. Sus flores son grandes, de color azul, agrupadas en esp! 

gas; la pieza superior mide de 4-Scm y presenta en el centro 

una mancha cuadrangular de color amarillo, se encuentra en -

abLndancia en los meses de julio y agosto. Esta planta no da 

fruto. 

4.7.9.3 Zona gecgráfica 

Se encuentra en los lagos y lagunas. 

4.7.9.4 Usos y propiedades 

se investigó que el lirio acuAtice en Invierno presenta 

los niveles más altos de proteina cruda y los más bajos de -

fibra y carbohidratos disponibles. Esto ocurre en la etapa -

en que la velocidad de desarrollo es más baja. Al contrario -

del Verano, la prcd~cción de materia seca se incrementa. Los 

niveles de proteínas crudas decrecen y el cor.tenidc de fibra 

y carbohidratos disponibles se incrementa. 

4.7.9.5 Aprovechamiento 

El crecimiento del lirio y su capacidad de·favorecer o

perjudicar las aguas destinadas para la agricLltura, se lle

gó a las siguientes conclusiones: 

1. El lirio acuático tier.e la propiedad de reproducirse r! 

pidamente y por tal razón, es un problema para los em--

t 
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balses, ya que obstruye las vías de riego, absorve nu-

trimentos que se encuentran en el agua. Además de que -

incrementa la evaporación del ~gua y provoca en grandes 

cantidades la muerte de la fauna acuática (peces). 

2. Por otro lado. las ventajas .que pLede tener son: 

-Reducir la turbiedaddel agua, mejorar la calidad del

agua con fines de riego, reducir el número de bacte--

r i as. 

esta planta podría utilizarse como potabilizadora de 

aguas cortaminadas. 

En general, tiene sus ventajas y desventajas, pero si -

setiene un contrcl o manejo adecuado, se puede obtener mayo

res beneficios qLe io que perjudicarla a los embalses. 

4.7.10 Mezsuite 

El mezquite es originario de México, se encuer.tra en 

más del 50% del Territorio Nacional, con diversidad de espe-

cies; ei mezquite fue ampliamente conocido por los nativos -

de nuestro País. Su nombre·se deriva de la palabra azteca 

"mezquit". 

4.7.10.1 Clasificación bctánica 

Reino: Vegetal 

Sub-reino: Fanerógamas 

Tipo: An~iospermas 

Género: Prosopis 
r anil ia: Leguminosae 

Sub-fami 1 i~: Mimosaceas 
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4.7.10.2 Morfología 

Es una leguminosa arbustiva, sus hojas son estipuladas

parapinadas fasiculadas y llevan en su ba$e 2 espinas lampi

ñas y caducas de 2 a 4 cm de largo; el peciolo principal es

cilíndrico de 4 a 8 cm de longitud y en su base tienen un e~ 
! 

sanchamier.to glanduloso. Las pinas son de 6 a 12 cm.y sus ra 

q~is secundarios poseen de 8 a 15 pare! de hojuelas. Las fl~ 

res est&n agru~adas en racimos de varios cm de lorgitud'de

color verdoso, olorosas,cuando las flores se abren se ven -

amarillas, debido a las numerosas anteras; los estambres son 

el doble de tamaño que las corola y el ovario est~ cubierto

por filamentos sedosos. 

Las especies y variedades mAs comunes en México, son: 

Prosop!s cinerascens, P. pubescens, P. palmeri S., P. chile~ 

sis, P. laevigata. P. glandulosa. P. juliflora. P. articula

ta S. y P. velutina. 

4.7.10.3 . Zona geográfica 

El mezquite se encuentra distribuido en la República M~ 

xicana, desde la Península de Baja California hasta las cos

tas del Istmo de Tehuantepec, extendiéndose a toda ia Améri

ca Central y Sur. 

El mezquite se encuentra ampliamente distribuido en las 
' zonas Aridas calientes y semiáridas subtempladas. 

El mezquite alcanza sus condiciones clímax er suelos 

profundo~; ocupa gra~des extensiones de ~uelos pedregosos, y 

en menor car.tidad en suelos areno~os. La Prcsopis juliflora-

t 
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prospera en condiciones de drenaje deficiente, acumulación -

de sales y alcalinidad, aunque estas condiciones influyen en 

un mayor espaciawiento del mezquite. provocando inclusive s~ 

extinción. 

4.7.10.4 Usos y propiedades 

Sus u~o~ económicamente son ccn fin~s forestales, gana-

deros y apícolas y posteriormente el mejoramiento genético -

de varias especies, mediante la creación de bancos genéti--

ccs. Algunos de sus uso> más importantes son: 

forestales. Se aprovecha para la obtención de carbón, -

lena, cortezas, durmientes, postes, morillos, tablas, tablo-

nes y para la construcción de carrocerlas. 

Apícolas. Se aprovecha la secreción del estigma o néc--
. 

tar floral. 

Forrajeros. ~s recomendable el mezquite comb forraje 

silvestre, pera consumo del ganado, pues es:aprcvechable sus

frutos, así como el cultivo del mismo árbcl. Las vainas pue

den ser aprovechadas en las raciones para cerdos, aéemás m~~ 

ciado con harinolin¿ es de buena aceptación por el ganado b~ 

vino lechero. Es utilizado por gran número de países en la -

alimentación de ¿ves, equincs, vacas lecr.eras, cerdos, etc., 

obteniendo grandes resultados por su gran contenido nutriti-

vo. 

4.7.10.5 Aprovechawiento 

En cc~clusión, este alimento puede tener grandes adelan 
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tos. ya sEa como alimer.to de aves, ganado, cerqos y el pro-

pio ht.mano, si se le sigue dando el uso adecuado,.pues el por. 

centaje de humedad, grasa. protelna, fibra cruda, E.L.N. y -

ceniza es más abundante qt.e otros productos propios para la -

alimentación de los animales. Además, el costo de producción 

asi como el de consumo es más eccnómico y de mejor calidad;

Y el aprovechamiento por parte de los consumidores es más 

aprovec~able y mejor digerido, por lo tanto, sf se obtienen

los beneficios u objetivos deseados. 

4. 7. 11 Cocotero {Cocos nucifera) 

4. 7 .11.1 Clasificación botánica 

'Reinco: Vegetal 

Sub-reino: Fanerógamé.s 

Tipo: Angiospermas 

Divisiór.: Monc·coti ledónec.s 

Género: Cocos 

Especie: nucifera 

4.7. 11.2 Morfología 

El cocotero tiene la organización clásica de las mon0c~ 

tiledOneas, cuyas raices profundizar. h¿sta 5 mts fornadas de 

su parte externa a la interna por fibras taniferas, corte 

denso parer.quima, periciclo, floema, xile~a y médula, no 11! 

vando pelos absorventes pero poseen los llamados· ne~matofo-

ros cuyo papel es asegurar el intercambio gaseoso en la at--

' ¡···· ' J,i ., .. 
'' 

t 
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mósfera del suelo; la cúspide del estipete lleva la corona -

~hojas y termina en una solo yema terminal, cuya muerte en

traña la del árbol, este punto minúsculo vegetativo está pr~ 

~egida por hojas, el estipete formado por hacecillas libero

le~osas rodeadas de tejidos fibrosos e inmerso~ en un paren

quima de células pequ~ñas. El penacho de unas 30 hojas de S

a 6 mts de longitud y de 10 a 15 kg de peso, cada una ccrona 

y habitualmente el estipete deLcocotero adulto; el rarquis

lleva unos 3GD follolos flexible~ de un herlcso color verde-

brillante en s~ cEra su~erior, ligeramente glaucos en la Cfra 

inferior. Como e~ une planta heliofila cada una de sus hojas 

recibe el máximo de luz, repartidas sobre 5 h~lices dextragi 

ras, sin sentido hereditario y con un ángulo de separación -

de 140° y están repartidas cori 5 hojas con .florecencia. no

identificada; 20 hojas con inflorecencia perfectamente identi 

ficadas y 5 c~yas nueces han sido recclectadas. ·El cocotero 

es una de las plantas monoicas con flores masculinas y feme

ninas en una sola inflorecencia, cada hoja tie~e en su ayita 

un esbozo floral que se convertirá o no en inflorece~cia, S! 

gún condiciones de nutrición y clima. Las flores miden 8 mm

con 3 s~palos, 3 pétalos y 6 estambres en 2 verticilios; las 

de 23 mm con 3 sépalos cóncavos e imbricados, 3pétalos esti

lo corto, 3 estigmas y 3 óvulos, pero que generalmente uno -

es fértil. El fruto es una drupa monosperma de 1,500 kg, con 

un volúmer. de 4 a 5 lts; un corte muestra la epidermis ce--

rea, mesocarpo fibrcsa, fidocarpc leñoso con 3 costillas Ion 

gitudinales. El embrión está situado en la parte distal de -



56 

la nuez. Los conocimie~tos sobre genética del coco so~ mini-

mas. 

4.7.11.3 Zona geográfica 

Originaria de América tropical, ccn bastante adaptabil! 

da~. se desarrolla b~sicamerte con un mlnimo de requisitos,

ccmo la ausencia de nublados, temperaturas superiores a los-

220C y precipitaciones de unos 2,000 mm anuales, desarrollá! 

dese por lo tanto, er las costas. 

4.7.11.4 Usos y propiedades 

Es una excelente madera, mientras que las hojas so'n ut! 

!izadas para el recubrimiento de las cabanas de los habitan

tes de esa región,y por su valor energético. Las yemas terml 

nales se pleden cocer y to~an el ncmtre de coles de palme-

ra; la rafz produce un tinte color rojo y el fruto en medie! 

na sirve para combatir la disenteria; la pulpa se utiliza e~ 

mo forraje, perc es del vérdadero coco de donde se obtiene -

los mejores y mAs importantes prod~ctos, ~ame: aceite, mant! 

ca v~getal, margarina~. jabcnes, locion~s y hasta leche de-

coco. 

4.7.12. Agave Teguilero 

4.7.12.1 Clasificaciór. botánica 

Reine: 

Sut-reinc: 
Ve!;etal 
Fan~r6;all'.as. 

; . 

t 



Nombre común: 

Planta: 

Tipo: 

Clase: 

Sub~clase: 

Familia: 

Género: 

Especie: 

4.7. 12.2 Morfología 

Mezcal 

Xerófita 

Fanerógama 

Monocotiledónea 
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Inferrovariáceas por tener 6 piezas en la en 
voltura, 6 estambres y ovario infero 

Amarilidácea 

Agave 

Existe un gran número de especies, siendo la 
más común el Agave Azul Tequilana Weber 

Planta perene, su raíz es fibrosa llegando a medir has

ta 2 metros, se encuentran en los primeros 20-30 cm, de con

sistencia leñosa, pero frágiles. Su tallo es cilíndrico, 

grueso, corto y ligeramente alargado, siendo de donde se ex

trae la mayor parte de las substancias químicas para la ela-

boración del tequila. 

Su inflorecencia se inicia en la parte superior del ta

llo (o sea en donde está el ovario) al entrar en la fase de-

madurez, floreciendo sólo una vez en la vida. Del centro sa

le un astil comúnmente llamado quiote, llega a alcanzar más

de 3 metros. En la parte superior y dispuestos en racimos sa 

len varios grupos florales, con flores de 6-10 pétalos de co 

lor claro amarillento, saliendo de éstos un fruto ovalado ca 

lor verde donde está la semilla, envuelta por el carpelo de-

color negro. 

El nombre comün de la hoja es "penca". Son hojas senta-
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das, dispuestas en torno al tallo formando una rozeta, de 

forma alargada y acanalada, terminando en punta muy consis-

tente, los bordes son aserrados y duros (espigas), siendo su 

color verde claro o azul, dependiendo de la especie. De la -

base se extrae gran cantidad de azúcares. 

Descrip~ión de especies que se cultivan en el Estado de 

Jalisco, por orden de importancia. 

Agave Tequilana (Weber). Es la especie m~s cultivada (99'1,)

teniendo como caracterfstica principal el color azul, de ah[ 

su nombre común de azul o azulillo, sus hojas son delgadas -

llegando a pesar m~s de 100 kgs en condiciones favorables, -

·piñas esféricas, madura entre 7-9 años dependiendo de los 

cuidados. De esta especie se obtienen los mas altos rendí---

mientas en azúcar reductores. 

Agave Subtilis (Trel). Su nombre común es de "Chato o Sa-

huayo", tiene hojas grandes y anchas de color verde palido,

bastante vigoroso, encontr~ndose piñas mayores a los 150 kg. 

Es una especie tardfa, pues requiere de mas de 10 años para

su maduración. Por su abundante fibra no ~s muy solicitado. 

Agave Cantala (Roxb) o Sigguin. El nombr,e común es "sigguin

o Criollo", hojas color verde claro, mas chica que las ante~ 

riores y llega a desarrollar piñas hasta de 50 kg .• es muy pr! 

coz (6 años), contiene un buen porcentaje de azúcares. 
i 

Agave Longisepala (tod). Se le conoce como "Mezcal Grande". 

Agave Palmaris (Trel). Llamado "Mano Larga y Chino Berme--

jo". 

. . 



59 

Agave Pendotequilana (Trel}. Se le nombra "Mezcal Blanco o

Cuchara". 

Raicilla. Tiene hojas de color verde esmeralda muy ango~ 

ta, de baja altura (menor al azul), desarrolla pinas hasta-

de 40 kgs. 

Agave Pesmulae (Trel}. Conocido como "Pata de Mula". 

Agave Cupresta (Trel). Se le conoce como "Moraleño". 

4.7.12.3 Zona geográfica 

El rango de adaptación de los agaves es muy amplio, en

contrándose tanto en el trópico como en el subtrópico, su 

cultivo se curcunscribe principalmente a los Estados de Ja-

lisco, Nayarit y Michoacán, además de una zona muy amplia en 

el sur de Tamaulipas, en donde prácticamente solo hay el -

azul. Respecto a la temperatura las medias anuales fluctúari

entre los 16 y 24°C. La precipitación pluvial que requiere -

es desde 600 hasta 1,300 mm anuales, distribuidos de junio a 

octubre principalmente. La altitud varía de 100 a 2,000 msnm 

aún cuando al parecer en las partes bajas y con alta humedad 

ambiental el'rendimiento en azúcares reductores es bajo. 

Se encuentra circundando las siguientes coordenadas: la 

titud norte 20°41' y 103°20' de longitud oeste. 

El suelo es uno de los factores más importantes, pudié~ 

dose decir en contra de lo que comunmente se piensa, que el

agave a6n cuando se adapta a suelos de mala calidad clasifi

cados en 6 o 7ª clase, no es sino sólo un indicador de la 

rusticidad de adaptación, lo cual no quiere decir que se ten 
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drán resultados como ha venido sucediendo, pues como todas-

las plantas entre mejor es el suelo se obtienen mayores ren

dimientos, por lo tanto, para efectuar una plantación es in

dispensable la elección del lugar, habiendo relación entre -

el factor suelo-tiempo-desarrollo. 

El agave prospera mejor en suelos con buena fertilidad, 

no necesariamente muy profundos (30-40 cm) con buen drenaje, 

pues no soporta excesos de humedad por largo tiempo, pero sf 

es importante para un mejor desarrollo que sean muy secos. 

La época de plantación depende de las regiones cuyas 

condiciones climatológicas y de suelo son diferentes. Se re~ 

liza desde el mes de abril hasta septiembre, la variación en 

este aspecto depende del mejor aprovechamiento de la humedad 

dura~te el periodo de lluvias. En muchas zonas aprovechan 

más los meses de mayo a julio, siendo ésta aparentemente la

época más propicia para lograr un mayor porcentaje de prendl 

miento. 

4.7. 12.4 Usos y propiedades 

El acelerado desarrollo que se ha venido suscitando en

la Industria Tequilera del Estado de Ja~isco, con posibilid~ 

des de un crecimiento sostenido ha rendido importantes bene

ficios directos, tanto a los industriales como a. los agricu.!_ 

tares, ya sean pequeños propietarios, ejiddtarios o jornale

ros que se han venido dedicando al cultivo del Agave en 

áreas en su gran mayoria marginadas, cuyas caracterlsticas -

1· 
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de pedregosidad, topografia accidentada, humedad y fertili-

dad las hacen poco productivas o de baja redituabilidad si -

son dedicadas a otros cultivos. 

Es adem~s. esta Agro Industria, el sostén de una consi

derable ocu~ación de mano de obra, tanto en actividades de -

campo como en la Industria y el Comercio, generando fuertes

ingresos económicos a la nación por concepto de divisas por

la exportación del Tequila a casi todo el mundo. 

4.7. ~3 Malváceas 

4.7. 13.1 Clasificación bot~nica 

Reino: Vegetal 

Sub-reino: Fanerógamas 

Tipo: Angiospermas 

Familia: Malxaceae 

Especie: spp 

4.7. 13.2 ~!orfologfa 

L~ familia de las malv~ceas poseen pocas caracteristi-

cas de distinción, entre las principales por la forma del a~ 

droceo' sus estambres forman una columna estaminal aunada a -

la corola y cáliz, facilitando su floración. También se dis-

tingue por sus frutos, semillas y cal!culos; tienen tejido -

del floema y un jugo mucilaginoso; y por sus hojas artenas,

estlpillñs y piJhrscencia estrellada. 
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4.7.13.3 Zona geográfica 

Toda esta familia malvaceae se distribuye en zonas tro

picales y menor proporción en subtropicales .y templados. 

4.7.13.4 Usos y propiedades 

Esta familia es de gran importancia, principalmente - -

agronómica, pues ya que de esta familia se obtienen fibras,

alimentos y forrajes; plantas ornamentales, arvenses, hespe-

deras, -que nos sirven para su conservación y mejoramiento g~ 

nétíco. También tienen importancia en la industria textil y-

alimenticia. 

4.7 .14 Tagetes 

4.7. 14.1 Clasificación botánica 

Reino: 

Sub-reino: 

Género: 

Fami 1 ia: 

Especies: 

4.7.14.2 Morfología 

Vegetal 

Fanerógamas 

Tagetes 

Compositae-Asteraceae 

Tagetes micrantha Cav. 
Tagetes lucida Cav. 
Tagetes erecta L. 
Tagetes patula L. 
Tagetes lunulata Ort. 

a) ~~L. (Cempoalxúchitl) 

Nombre común: Zampual, flor de muerto, cempazuchil, in-

t 
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ditas, sempual, cempoalxochil. 

Hierba erecta de .40 a 1.5 mts de altura, tallos fronda 

sos de 5 a 10 mm de ancho de color verde ~marillento, -

generalmente glabos, con pubescencia sólo en las axilas 

de las· hojas; pelos de .5 a 1 mm de largo, blancos, -

transp~rentes y de terminación aguda. Planta dotada de 

gl~ndulas arom~ticas, ramas y hojas colocadas en posi--

ción compuesta; hojas compuestas, seciles, con la base

semienvainante, mide 6 a 12 cm de largo,por 4 a 10 cm -

de ancho, en forma elíptica u ovalada, con 8 a 21 foliQ 

los, de forma lanceolada, con los bordes aserrados y el 

~pice agudo, algunos presentan un largo pelo en el ápi

ce. Cabezuelas florales hasta de 3 cm de diámetro, colo 

cadas en las terminaciones de las ramas, sobre un pedú~ 

culo de 2 a 10 cm de largo; el involucro o cabezuela 

floral en botón es oblongo o semialargado, con una gran 

cantidad de glándulas, por lo general miden.de .5 a 2 -

cm de largo por .5 a 1.5 cm de ancho. Flores de color -

amarillo di .8 a 1 cm de largo, las femeninas con un e! 

tigma bifurcado de 1 a 1.5 cm de largo; en cada termin~ 

ción presenta un escobellón de cortos pelos. Lígulas de 

color amarillo o anaranjadas, enteras o partidas de .S

a 1.5 cm de ancho por 2 cm de largo. Disco floral de 52 

a 74 flores, aquenios de .6 a 1 cm de largo, color ne-

gro, con pelos estrigosos; por lo general, presenta 2 fi 

lamentos semiaplanados de terminación aguda y de color

blanco. dentado en los margenes. 
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b) Tagetes lucida Cav. (Hierbanis) 

Nombre común: Pericón, flor de Santa María, flor de - -

muerto, periquillo, curucumis, Santa María. 

~H~erba hasta de 1 mt de altura, tallos frondosos de 2 a 

10 mm de ancho, leñoso, planta fragante de olor anís, -

dotadas de glándulas conspicuas aromáticas, glabas o al 

gunas veces pubescentes, sobre todo en las axilas de 

las hojas o en las ramas jó.venes; hojas y ramas opues-

tas, hojas simples, finalmente aserradas, sesiles, elí~ 

ticas o lanceoladas de 2 a 10 cm de largo, por .5 a 21 -

cm de ancho, ~pice comunmente agudo, algunas veces obt~ 

sos; inflorescencias compuestas por muchas cabezuelas -

o involucras; corimbos terminales de 10 a 25 cm de altu 

ra o más. Cabezuelas muy pequeñas y angostas, cerca de-
1 cm de largo y presentan un pedúnculo angulado en la -

base de .5 a 1 cm de largo. Las flores de cada una de -

las cabezuelas son erectas, de color amarillo, las feme 

ninas son liguladas; lígulas de color amarillo o anaran 

jada-amarillentas, regularmente de .3 a .5 ~m de diáme

tro, oblongas o semialargadas, colocadas hacia la parte 

externa de la cabezuela. El disco floral se compone de-

8 a 10 flores. Aquenios de color obscuro miden de .5 a

.8 cm de largo por .1 a .2 cm de ancho; presenta forma

aplanada con pelos estribosos en los márgenes y en la -

parte superior presenta 2 filamentos bien desarrollados 

de forma lanceolada de terminación aguda y con una esp~ 

cie de pequeños dientes de pelos estrigosos en los már-
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genes. 

e) Tagetes lunulata Ort. 

Nombre común. Cinco llagas, corda santo. 

Hierba erecta de 1 a 1.5 mt de altura, casi glabra, pu--

bescente en la~ hojas; en algunas ocasiones los tallos

presentan,hileras de para pubescencia, igualmente sobre 

el raquis de las hojas. Hojas pinadas disectas, forma -

el!ptica u ovalada de 5 a 19 cm de largo por 4 a 16 cm

de ancho, por lo general de 8 a 27 foliolos de forma 

lanceolada a oblongo-lanceolados o elfpticos, Apice ag~ 

do, algunos pre~entan un largo filamento en forma de -

celda en el ~pice. Las ramificaciones del tallo coloca

das en posición alterna y por lo general con una hoja -

axilar. Cabezuelas florales colocadas en las terminacio-

nes de los tallos, siempre sobre un largo pedúnculo de-

8 a 12 cm de largo; el involucro en botón es elfptico,

ovoide o cortamente fusiforme, mide de 1 a 1.5 cm de 

largo por .S a 1 cm de ancho. Las fl~res son de color -

amarillo, miden de .6 a 1 cm de largo, cortamente line~ 

les con tubos delgados y fusiformes cortos, pilosos, al 

gunos de tamaño irregular en comparación con los demás; 

los lóbulos de .2 cm de largo,; lígulas .8 a 1.2 cm de

largo por .6 a 1.2 cm de ancho de color amarillo-anaran 

jado, en ocasiones suelen presentar una mancha a la mi

tad de la !igual de color rojiza o anaranjado, son de

forma bilobada o presentan una marca a la mitad del m~r 
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gen de la lígula, dándole a esta una forma acorazonadá; 

el estilo es filiforme, mide alrededor de .3 cm de lar-

go. El disco floral se compone de 20 a 50 flores. Aque-

nos ~e color obscuro, miden .6 a .8 cm de largo, con 

abundantes pelos estrigosos, principalmente en el extre 

mo superior y en los márgenes, por lo general con un só 

lo filamento bien desarrollado. 

d} Tagetes mi crantha Cav. (Anís} 

Nombre común: Anís de campo, anisillo o anís. 

Hierba erecta, anual, algunas veces muy ramificada, por 

lo general de 10 a 40 cm de altura, glaba, esparcidame~ 

te pilosa en las axilas de las hojas, planta dotada de-

glándulas aromáticas, redondas o cortamente elípticas,

distribuidas tanto en la parte foliar de la planta como 

en los involucras florales. Hojas y ramas colocadas en-

Posición opuesta; las hojas son pequeñas de 1 a 3 cm de 

largo, filiformes, cualínas, seciles colocadas junto a

las ramificaciones del tallo o en la base de los pedún

culos florales, son de forma ovada o ligeramente elíptl 

cas, sus segmentos 1 a 2 pares de .5 a 2 cm de largo 

por .2 cm de ancho. Cabezuelas o involucras floral~s de 

.5 a 1.2 cm de largo, son de forma fusiforme, elipsoide 

o subcilíndricas, sobre el pedúnculo clavado de 1 a 2.5 

cm de largo; el invoLucro en botón es elíptico de tamaño 

pequeño. Flores de color blanco-amarillento, en ocasio-

nes presentan rayas de color morado, miden de .5 a 1 cm 

t 
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de largo, el involucro por lo general, ·presenta de 1 a-

2 flores ligul?das; lígulas de color blanco de .2 a .S

cm de largo, ellpti~a u ovadas. El disco floral se com

pone d~ 5 a 12 flores; las flores masculinas presentan

anteras de color amarillo y miden de .5 a .8 cm de lar

go, las femeninas presentan un estigma bifurcado que ml 
1 

de .5 a 1 cm _de largo, pailoso-pubescente en la termina 

ción de sus ramificciones. Aquenios de color negro, mi-

den por lo general .5 cm de largo, estrigoso especial-

mente en la porción de la base y los márgenes presentan 

2 filamentos aplanados y de terminacion aguda con pelos 

estrigosos en el margen. 

e) Tagetes patula L. (Zampual) 

Nombre común: lnditas, cempazuchil, flor de muerto, sem 

pua 1 . 

Hierba erecta de 10 a 60 cm de altura, tallos frondosos 

de 2 a 10 mm de ancho de color morado, en las partes j~ 

venes son de color verde con franjas moradas, general-

mente glabas o escasamente pubescentes, presenta largos 

pelos en la porción de las axilas de las hojas; pelos -

miden de 1 a 1.5 mm de largo, blancos, transparentes, -

de terminación aguda; planta dotada de gl~ndulas aromá

ticas, distribuidas en forma irregular, en todo el con

torno de la planta. Ramas y hojas colocadas en posición 

opuesta; hojas compuestas seciles con la base semi-en--
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vainante, miden 2 a 14 cm de largo por 2 a 10 cm de an

cho de forma eliptica u oblonga-lanceolada de termina-

ción aguda, dentados, algunos presentan un largo pelo -

en el ápice. Cabezuelas florales colocadas en las termi 

naciones de las ramas, sobre el pedúnculo de 2 a 10 cm

de largo; el involucro o cabezuela floral en botón es -

oblongo semi-alargado, con gl'ándulas aromáticas, miden

de 1 a 1.5 cm de largo por .5 a 1.2 cm de ancho, de co

lor verde con franjas moradas. Flores de color amarillo 

con franjas de color morado, miden .6 a 10 mm de largo, 

las femeninas presentan un estilo filiforme con el es-

tigma bifurcado el cual tiende a enrollarse; lígulas de 

color púrpura, eri oca~iones manchadas de amarillo, co-

munmente con el haz púrpura y el envés amarillento o ce 

nizo, son de forma oblonga a semialargadas, miden .6 a-

1 .8 cm de largo por .5 a 1.5 cm de ancho. Disco floral

de 26 a 60 flores, generalmente mide .5 a 1 cm de lar-

go. Aquenios de color negro, miden 1 cm de largo, semi

aplanados, con pelos éstrigosos principalmente en las -

márgenes y en la parte superior presenta 2 filamentos -

pero sólo uno bien desarrollado, aplanado de termina--

ción aguda, presenta pelos estrigosos en forma de dien

tes sobre el márgen. 

4.7.14.3 ~ona geográfica 

a} Distribufdosen el Estado de Jalisco, con floración en los me 

ses de Septiembre a Diciembre, puede florecer todo el -

t 
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año y es fácil cultivar por semilla. 

b) Distribuida en todo el Estado de Jalisco, con floraci6n 

de agosto a noviembre, se propaga en bosques de pino -

encino ~n suelo arcilloso, migaj6n- arenoso y suelos 

calc~reos, lugares altos del Estado, clima fr!o y húme

do, con suelos profundos. 

e) Se desarrolla·en bosques de pino encino, en casi todos

los tipos de suelo, su floración es de septiembre a di

ciembre. 

d) Se distribuye en el bosque de pino-encino, de preferen

cia en los claros, en un suelo arenoso o migajón areno

so en todo el Estado, su época de floración es en los -. 

meses de agosto a noviembre. 

e} Es común encontrarla en cualquier zona del Estado, tan

to en ~reas urbanas como rurales, ya que es planta cul

tivada, siendo su época de floración de agosto a noviem

bre o cultivada puede florear todo el año. 

4.7.14.4 Usos y propiedades 

a) Para teñir lana, obtener colorantes, teñir pieles, te-

las o hilos de tejer, para ofrendas florales. Se emplea 

para el empacho, cól ices ventosos, ·miserere, relaja los

nervios encogidos y cura la hidropesía; como antiespas

módico, afecciones del h!gado, supuración de los ojos,

para controlar la orzuela, mejora afecciones de p~rpa-

dos y pestañas, contra la fiebre y lavados vaginales, -
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propiedades emenagogas y antihelmínticas, aceites esen

ciales, resinas, adorna jardines y hogares, es usada co 

mo planta medicinal contiene vitaminas, amino~cidos, mi 

ilerales. 

e) Se usa el pólen como vitaminico, mineral y aminoácidos. 

d) Se le ha utilizado en la preparación de tés para acomp~ 

ñar el desayuno, el cual además de ayudar a la buena di 

gestión de la comida, su sabor y aroma hace más agrada

ble los alimentos, ~demás se le emplea como saborizante 

y aromatizante de atoles y tamales, lo utilizan en el -

empaque de huevo de gallina para su transportación de -

las ranchertas a los poblados o lugares de consumo, pó-

len nutritivo. 

e) Como antihelmtntico, antipirético, contra las afeccio-

nes del bazo contra los malestares estomacales y contra 

afecciones del hígado, también como plantas ornamentales 

para adornar jardines y casas; pólen vitamlnico. 

4.7.15 Papaya 

4.7.15.1 Clasificación botánica 

Reino: Vegetal 

Sub-reino: Fanerógamas 

Fami lía: Cavica 

Especie: papaya L. 

4.7. 15.2 Morfolog!a 
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La papaya, al igual que algunas otras frutas tropicales 

tiene gran cantidad de agua, alrededor de 90%, como puede 

verse a.medida que se desarrolla la fruta, no existiendo di· 

ferencia entre las hermafroditas, forma oblonga y hueca. 

4.7.15.3 Zona geográfica 

Debido a la facilidad con que se multiplica, se ha extendido 

r~pidamente en todos los trópicos y regiones propias, para -

su desarrollo, siendo áreas tropicales. 

4.7.15.4 Usos y propiedades 

Fruta de pulpa amarilla y dulce. Aunque también se uti

liza el árbol el cual es coronado por grandes hojas palmea-

das, tronco fibroso poco consistente, del cual la planta co~ 

tiene un jugo lechoso muy corrosivo y que mezclado con agua

sirve para ablandar las carnes. 

4.7.16 Reserva Forestal de La Primavera 

4.7.16.1 Medio ambiente flsico 

El Estado de Jalisco se ubica al Occidente de la Repú-

blica Mexicana y en la porción central de éste se encuentra

el bosque "La Primavera". 

4.7.16.2 Metodologla 

Para la realización de este estudio y dar cumplimiento

a los objetivos propuestos, la metodolog!a que se utilizó 
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fue la siguiente: 

1.- Se efectuó una revisión bibliográfica sobre trabajos 

realizados. 

2.- Se estableció un gradiente altitudinal, con el fin de

labor~r un perfil de la ve~etaci6n. Este se lle~ó a ca

bo mediante cada SO mts. 
' 

3.- Se colectó d~ntro de los sitios durante las 4 .estacio-

nes del año, por un período de año y medio para la ela-

boración del listado flor1stico. 

4.- Se efectuó una revisión exhaustiva al herbario del lns-

tituto Botánico de la U. de G .. 

5.- Para la elaboración del material colectado se recurrió-

a claves de identificación, asi como por comparación 

con el material existente en el herbario del Instituto-

Botánico. 

4.7. 16.3 Bosque de Quercus 

Floristica y ecológicamente el bosque de Quercus es qul 

zá de los grupos más complejos por su amplia distribución 

abundante. número de especies; la comunidad de encinos se 

presenta en su mayor!a en la Sierra de La Primavera. 

4.7.16.4 Bosque de Pinus 

El pinar es una comunidad que presenta un aspecto siem

pre verde. La fisonomía del estracto arborio varia entre los 

8 y 15 mts de fol !aje asicular, tallos escamosos ásperos y

de copas compactas o piramidales. El bosque de pino en la 
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sierra se encuentra muy disminuido, ya que sólo se observó 

pequeños manchones en la parte Oriente del bosque, por lo 

que esta comunidad eón el tiempo se verá desplazada para dar 

paso a una asociación de pinos Quercus. 

4.7.16.5 Bosque de Pino-Encino 

Caducifolio-Encinar, bajo este rubro se incluye la comu 

nidad de vegetales que se distribuyen en un clima cálido, 

que se presentan con una fenologfa estacional constituida 

por aspectos arborios que pierden sus hojas en un perfodo de 

tiempo. Este tipo de vegetación constituye la de mejor pro-

porción en el bosque de La Primavera. Se ubica en las altitu 

des de los 1,450 a 1,600 msnm. 

4.7. 16.6 Vegetación riparia 

Este tipo de vegetación es caractertstíco de arroyos 

temporales y de corrientes permanentes, como es el caso del

Rfo Salado. Los elementos flortsticos que lo componen mani-

fiestan una heterogenidad de alturas, observándose para el -

arbolado una altura de 6 a 10 mts. cuya presencia nos hace -

reconocer a gran distancia un cauce da aguas temporales o 

permanentes. 

4.7.16.7 Vegetación ruderal 

El origen de esta vegetación se debe, principa-lmente, -

a 1~ apertura de caminos, lo que ocasiona una comunidad que-
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desde el punto de vista del hombre cualquier planta que cre

ce fuera del lugar es una maleza o mala hierba; sin embargo, 

estas plantas son pioneras y colonizadoras en proceso de su

cesióri en zonas perturbadas, las que a su vez cumplen (uncia 

nes importantes en los ~cosistemas alterados, ya que este t! 

po de comunidad proporciona un néctar y pólen para cosechadQ 

res de miel, retienen el suelo y evitan la erosión; as[ como 

proporcionan ayuda a la formación de suelo vegetal. 
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V. RESUMEN 

La Etnobotánica· nos auxilia en el conocimiento que el -

hombre ha adquirldo,sobre la utilidad de especies vegetales,

a través del tiempo. 

Hoy en dia, las especies vegetales est~n en peligro de 

extinción, existiend~ actualmente unas 395 especies. Esto por 

irresponsabilidad y desconocimiento de la naturaleza.· 

As! como a~3ciones bióticas. bosques y selvas. 

Este trabajo pretende dar a conocer algunos usos tradi--
i 

cionales que tiene la vegetación y hacer recapacitar al lec--

tor sobre la importancia que tiene la formación y evaluación

de sinecias veget9les. 

En nuestra República Mexicana se acepta que hay 40,000 -
i 

especies de plantas superiores y casi ninguna de ellas·estA 

valorada cient!ficamente. Los conocimientos centrales de nues 

tres padres y abuelos estan a punto de extinguirse. 

Para trabajar en la Etnobot~nica, es necesario conocer -

sobre posiciones geográficas, topográficas, geológicas, hidrQ 

gr~ficas, orográficas, climatológicas. de agricultura, ganad~ 

r!a, especies silvestres, botánica, taxonomía, relaciones fi

togenét1cas, ecologla y aprovechamientos pr~cticos de cada 

una de las especies vegetales estudiados y su relación con el 

medio ambiente. Es por ello que en este trabajo se ve cómo in 

vestigar la problemática de la Ecologia, a través de divisio

nes geográficas, localidades, v!as de comunicación, redes de

carreteras, v!as férreas, puertos, aeropuertos, clasiflcación 
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de climas, orograf1a, ~ulcanologia, hidrologia y su estudio -

sobre el OREGANO, cuyos usos son principalmente de condimen-

tos, medicinales como antipirético, balsAmico y estimulante,

además de ier utilizado en la cosmetologfa. 

LA PAROTA. Su uso principal es el de su madera fAcil de

trabajar, para la elaboración de utensilios de cocina, tales

como bateas, cucharas, para la construcción de canoas, ruedas 

de carreta, etc.; asr como el exudado de la corteza tiene-

aplicaciones medicinales. 

EUCALIPTO. Es de gran importancia por su madera, ya que

sepuede emplear de diversas maneras, por ejemplo: en la cons

trucción de carros de ferrocarril, herramientas manuales, mu~ 

bies; además del aprovechamiento de aceites esenciales extra! 

dos de las glAndulas de las hojas, para la industria farmacéu 

tica y perfumera. 

CAFE. El café como producto final, es usado como bebida

en forma directa; como estimulante nervioso, en farmacopea 

ocupa un lugar importante, ya que es utilizado para fabricar

tónicos por su contenido de cafeina; también se usa en la fa

bricación de licor, dulces, chocolates,etc. 

TUBERCULO DE GALUSA. Principalmente es usado como alime! 

topara pollos de engorda, en las primeras etapas del desarr~ 

11 o. 

AGUACATE. En función de sus componentes proteínicos, mi

nerales y grasos, se coloca a la cabeza de todos los frutos -

que se conservan frescos. 

NOPAL. Su riqueza en nutrientes es muy variable, de 
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acuerdo a la especie tratada. Asf, pueden encontrarse porcen

tajes de prote1na cruda que van desde 2.78% hasta 8.84%. 

LIRIO ACUATICO.· Este presenta en Invierno los niveles 

m~s altos de proteína cruda y los más bajos de fibra y carbo

hidratos; asimismo, tiene la ventaja de reducir la turbiedad

. del agua, méjora la calidad del agua con fines de riego, redu 

ce el número de bact~rias. Esta planta podría utilizarse como 

potabilizadora de águas contaminadas. 

MEZQUITE. Sus usos económicos son con fines forestales,

ganaderos y apfcolas. 

·COCOTERO. De éste se pueden obtener productos como: acei 

te, manteca vegetal, margarinas, jabones, lociones y hasta 1~ 

che de coco; además de ser utilizado medicinalmente para com

batir la disenteria. 

AGAVE TEQUILERO. Principalmente es usado en la Industria 

Tequ!lera. 

MALVACEAS. Esta Familia es de gran importancia, princi-

palmente agronómica, ya que de éstas se pueden obtener fi---

bras, alimentos y forrajes; plantas ornamentales. 

TAGETES. Principalmente son usados para teñir lana, obt! 

ner colorantes, teñir pieles, telas o hilos de tejer, para 

ofrendas florales. Se emplea para el empacho, cólicos vento-

sos, relaja los nervios encogidos y cura la hidropesía. Se le 

ha utilizado en la preparación de tés, ayuda a la buena dige! 

tión de la comida, se usa el pólen como vitam!níco, minerales 

y amlno~cidos. 

PAPAYA. Su principal uso es el de alimento humano. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Desde la aparición del hombre sobre la Tierra, su vida,

al igual que la de los animales que le han rodeado, ha estado 

ligada a los vegetales; sin embargo, el hombre primitivo era

el que más dependia de las plantas para satisfacer muchas de

sus necesidades de la vida diaria, tales como la alimenta---

ción, vestido, morada e implementos para el desarrollo de su

trabajo. 

Para este trabajo en particular se intentó detectar e 

identificar la flora y la vegetación que en forma. natural pr~ 

liferi en la región del Estado de Jalisco, lo que seria posi

ble encontrar si prevalecieron las condiciones imperantes al

momento. 

Dadas las caracter!sticas fisiográficas de esta región -

del Estado de Jalisco y a pesar de las cercan!as con la Ci~~ 

de Guadalajara, las exploraciones bot~nicas no han sido ni 

tan extensas, ni tan concur~idas como en otras zonas semejan

tes. 

Para el desarrollo de la presente investigación se si--

guió el procedimiento que se describe a continuación: elec--

ción de la zona de estudio, delimitación del área en mapas, -

selección en los mapas de los sitios de muestreo; preparación 

de equipo a utilizar en los trabajos de campo; programación

de colectas en diversas épocas del año; identificación del m! 

terial colectado; recopilación de los datos ecológicos, fisio 
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grHicos. ed.Hicos y climáticos, obtenidos de datos ecológi-

cos y de distribución de cada especie, descripción de l~s un! 
. . 

dades de vegetación, de acuerdo al análisis critico de los d~ 

tos anteriores y elaboración de una lista general de los si-

tios muestreados. 

De acuerClo a la clasificación de la 'FAO/UNESCO, modific~ 

da por el INEBI para adaptarla a las condiciones de México, -

se pudieron encontrar,las siguientes unidades de suelo, en or 

den de importancia: Luvisol, Solonchak, Litosol, Cambisol, An 

dosol y Planosol. Tales unidades se presentan en las su~erfi

cies planas (es decir en los valles) de manera independiente. 

Mientr.as que en los terrenos montañosos se les encuentra a ve 

ces en Intima asociación. 

La agricultura se caracteriza por ser temporal, permane~ 

temente anual, por lo que se puede decir que no está muy desa 

rrollada, ya que existe monocultivo y no hay rotación de cul

tl VO. 

Se recomienda además, rescatar cultivos que relacionan-

la Etnobotánica que está a punto de desaparecer, mediante en-

cuestas a gente relacionada con el campo y de avanzada edad. 

Determinación de especies en peligro de extinción para -

su conservación y difusión a través de folletos de las propi~ 

dades y bandadas de especies con amplia distribución geográf! 

ca y cursos sobre el aprovechamiento racional, inteligente y

práctico de nuestros recursos naturales, debiéndose hacer una 

investigación más profunda de la relación que guardan los ve

getales, animales y minerales. 

' 



80 

VII. BIBliOGRAFIA 

ARGUETA, A. 1978. Historia Etnobotánica y Situación Indlgena. Memo

rias del Simposio de Etnobotánica. D. F. 

ARIAS.Brenes, Eduardo. 1981. Uso Integral del Cocotero (Cocos nuci

fera) y su Cultivo. Tesis Prof. de la Fac. de Agronomia de la U. de G. 

ARROYO Medrana, Jesús Humberto. 1985. Bases para el aumento de Pro

ducción de Orégano (Origanum vulgare l.}. Tesis Prof. de la Fac. de Agro

nomía de la u. de G. 

BARCENA, A. 1978 •. Antecedentes Mexicanos de la Etnobotánica. Fac. -

de Ciencias. UNAM. 

BARRERA, A. 1979. la Taxonom!a Botánica Maya. Anales de la Soc. Me

xicana de Historia, Ciencia y Tecnologla. 5:21:34. 

BARRERA, A.; Caballero, J. & Durán, l. 1978. Memorias del Simposio

de Etnobotánica. Instituto de Antropología e Historia y UNAM. 

CABALLERO N., J. 1978. Perspectivas para el quehacer Etnobotánico

en México. In: Memorias del Simposio de Etnobotánica. México, D.F. Bióti-

ca 3(2). 

DIAZ Robles, Margarita. 1984. Utilización de la Harina de Mezquite

en la Engorda de Pollos en el Periodo de Iniciación. Tesis Prof. de la -

Fac. de Agronomía de la U. de G. 

CESEAA Guillemin Roberto. 1989. El Cultivo del Nopal (Opuntia spp). 

Tesis Prof. de la Fac. de Agronomía de la U. de G. 

GARCIA Valadez. Eduardo. 1988. El Cultivo del Orégano (lipia ~ 

dini), su Recolección y Comercialización. Tesis Prof. de la Fac. de Agro-



81 

nom!a de la U. de G. 

GISPERT, M.; Diego, N.; Jiménez, J.; Gómez, A.; Quintanilla, J.M. & 

Garcia, L. 1979.Un Nuevo Enfoque en la Metocblogía Etnobotánica en México. , 

Medicina Tradlclonal 2(7). 

HERNANDEZ Alonso, Jesús. 1986. Evaluación Biológica-Silvicola de un 

Ensayo de Plantaciones ~on Eucaliptus spp. Tesis Prof. de la Fac. de Agr~ 

nomia de la U. de G. · 

HERNANDEZ X., E. 1979. El Concepto de Etnobotánica. Cuadernos de Di 

vulgación del Instituto Nacional sobre Recursos Bióticos. 

HIGAREDA de Anda, Arcelia Magdalena. 1982. Ecologla para Incremen-

tar el Cultivo de Café en Jalisco. Tesis Prof. de la Fac. de Agronom!a de. 

la u. de G. 

HUERTA Cisneros, Maximiliano. La Parata (Enterolobium cyclocarpum)

como un Recursos Forestal. Tesis Prof. de la Fac. de Agronomfa de la U. -

de G. 

MARTINEZ Alfara, M.A. 1978. Etnobotánica: Un Panorama General. Medí 

cina Tradicional 1{4). 

OROZCO Abundis, Juan Carlos. 1985. Estudio del Potencial Económico, 

la Distribución y Explotación Comercial del Cultivo del Nopal (Opuntia - -

spp). Tesis Prof. de la Fac. de Agronom!a de la U. de G. 

PEREZ Romo, Jorge Eduardo. 1986. Posibilidades de Uso del Tubérculo 

de Galusa (Ipomoea stáns Cav.) en la Alimentación de Pollos de Engorda. -

Tesis Prof. de la Fac. de Agronom!a de la U. de G. 

ROSAS, ~1. 1978. Apuntes para la Conceptualización de la Etnobotáni

ca. In: Memori~s del Simposio de.Etnobotánica. Manuscrito. México. D.F. 



82 

SECRETARIA de Programación y Presupuesto. 1981. Sintesis Geográfica 

de Jalisco. 

VILLALPANDO !barra, Gildardo. El Lirio Acuático (Eichornia crassi-

~) Benéfico o Perjudicial para Aguas Destinadas a la Agricultura. Tesis 

Prof. de la Fac. de Agronom!a de la U. de G. 

i 

4 


