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Introducción 

En este trabajo se asume que el manejo de los recursos naturales 
forma parte del conjunto de las estrategias llevadas a cabo por las uni
dades económicas campesinas para lograr su reproducci6n. En este sen
tido, es importante destacar que en este esfuerzo de reproducción, la 
familia indígena campesina se encauza a través de dos vías: la produc
ci6n de mercancías y la venta de fuerza de trabajo (Palerm, 1980: 208
215 ). 

Además, las relaciones hombre-ambiente en una comunidad indí
gena campesina no s610 están prescritas por la relación entre el individuo 
aislado de la comunidad y el medio natural, sino que es la interacci6n 
recíproca entre una poblaci6n humana, compuesta por un conjunto de 
unidades económicas campesinas y su medio natural. 

De esta manera podemos postular tres premisas para el análisis de 
las relaciones hombre-ambiente en comunidades indígenas campesinas. 
Primero, la unidad fundamental de la comunidad campesina, la uni
dad econ6mica familiar, es el elemento que interacciona recíprocamente 
con el medio natural, y con el sector externo de la sociedad. Segundo, 
el sector capitalista de la sociedad establece una serie de pautas en la 
conducta de la unidad económica campesina que influyen tanto en su 
estructura, como en la utilización de los recursos naturales, haciéndose 
evidente estas influencias a través de la demanda de cierto tipo de 
productos y de fuerza de trabajo. Tercero, para la unidad econ6mica 
campesina, la opción por la mejor estrategia en la utilización de su 
medio está dada en base a su estructura, a la disponibilidad de recursos 

1 Una versión de este trabajo fue presentada en el Coloquio Etnia y Sociedad 
en Oaxaca; ENAH, Departamento de Antropología, UAMI, Museo Regional de 
Oaxaca, Oaxaca, mayo 15-17, 1991. 
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dentro de su medio natural y al conocimiento en el manejo de estos 
recursos. 

Esta investigación se llevó a cabo en el pueblo indígena náhuatl 
de Santa Catarina del Monte, del municipio de Texcoco, en el Es
tado de México, localizado en la ladera oeste de. la Sierra de Tláloc, 
dentro de la cuenca del Valle de México. 

Tenencia de la tierra y recursos naturales 

Es a partir de la Revolución Mexicana (1910) cuando se inician 
una serie de cambios dentro de la región de Texcoco, los de mayor im:' 
portancia son: la recuperación de las tierras agrícolas, de los recursos 
forestales, y del agua de los manantiales, por parte de las comunidades 
indígenas. Pero a diferencia de lo que sucedía en épocas. anteriores, la 
recuperación a través de restituciones y dotaciones agrarias, provocó 
que la región de Texcoco se fragmentara en una multitud de comuni
dades campesinas que adquirieron características particulares a partir 
de los recursos que recuperaron (González, 1991: 2). 

En el espacio circunscrito por los límites ejidales y comunales, es 
en donde se llevan a efecto las interacciones ambientales de la comu
nidad (Diario Oficial de la Federación, 1927 y 1966). Dentro de estos 
límites se pueden hacer subdivisiones verticales desde el punto de vista 
altitudinal, y que corresponden a comunidades vegetales bien definidas, 
que para los fines de este trabajo se consideran como microambientes; 
así, en cada uno de éstos se encuentran una serie de recursos que son 
utilizados por la población ecológica bajo estudio, y son, precisamente, 
los recursos utilizados, el patrón que sirve para definir las relaciones 
ecológicas (Coe y Flannery, 1964). Estas relaciones, se establecen fun
damentalmente por factores económicos externos a la comunidad, en 
base a la oferta y la demanda de productos en el mercado nacional, 
en este sentido la utilización de la gama de recursos naturales disponi
bles, es el reflejo de un conjunto definido de estrategias adaptativas que 
están condicionadas por la cantidad y calidad de los recursos dentro del 
ecosistema, y por factores socioeconómicos ajenos al ecosistema.2 

De esta manera encontramos de acuerdo a los gradientes altitudina
les, diferentes tipos de vegetación y diferentes usos del suelo. Hacia el 
extremo oeste (entre los 2500 y 2600 m.s.n.m.), en la parte inferior 
del somontano alto existe una franja de suelos altamente erosionados 

2 Ver mapa 1 y esquema 1. 
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MAPA (1)- USO DEL SUELO DE LAS TIERRAS EJIDALES y COMUNALES DEL PUEBLO DE STA. CATARINA DEL MONTE.;MPIO.DE TEXCOCO,EDO.DE MEXICO. 
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MAPA(ll- USO DEL SUELO DE LAS TIERRAS EJIDALES y COMUNALES DEL PUEBLO DE STA. CATARINA DEL MONTE; MPIO.DETEXCOCO,EDO.DE MEXICO. 
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("el tepetatal"); esta zona, hacia la época de contacto, estuvo aterra
zada y densamente poblada y en donde se practicaban sistemas agrícolas 
intensivos. En la Colonia, fueron dedicadas a la producción ganadera y 
forestal, actividades que aceleraron el proceso de pérdida de suelo (Pa
lerm y Wolf, 1972: 146). Recientemente, entre 1980-1981 estas tierras 
fueron terraceadas dentro del programa de regeneración de suelos y 
aguas, que el Gobierno del Estado de México llevó a cabo en esa enti
dad; los terrenos así recuperados se dedican a la agricultura de tempo
ral. Por otra parte, las tierras restantes no recuperadas, se utilizan como 
pastizales de ganado menor (ovejas y cabras), y en donde además se 
recolectan plantas medicinales. 

En la franja inmediata superior (entre los 2600 y 2700 m.s.n.m.), 
en la parte superior del somontano alto y dentro de los límites de las 
tierras comunales, se encuentra el pueblo de Santa Catarina. En la 
zona poblada encontramos una serie de rasgos característicos que con
viene mencionar. Primero, el patrón de asentamiento, al igual que to
dos los pueblos serranos localizados en la región de Texcoco, es disperso. 
Segundo, dentro de esta zona las terrazas de cultivo tienen riego, y su 
fuente de agua son tres manantiales localizados en la parte alta del pue
blo y dentro de los límites comunales. Tercero, las casas y los terrenos 
de cultivo a ellas asociados forman una unidad agrícola indisoluble de 
propiedad privada, en donde cada casa y sus terrazas circundantes re
ciben un nombre específico (11ashuilanco, Buena Vista, San Antonio, 
Atzoyatla, etc.). 3 

El siguiente piso altitudinal, entre los 2700 y 3000 m.s.n.m., en las 
tierras con pendiente muy marcada se localizan los bosques de Quercus 
y Abies, de donde se extrae madera, leña, hongos comestibles y plantas 
medicinales; mientras que las tierras con pendiente relativamente suave 
están dedicadas al cultivo de temporal. En relación con el tipo de pro
piedad, los terrenos de cultivo que se encuentran arriba de la cota de 
los 2700 m.s.n.m. y dentro de los límites de las tierras comunales, son 
de propiedad privada; mientras que las parcelas de cultivo dentro de 
los límites de las tierras ejidales están poseídas como unidades de dota
ción ejidal (Diario Oficial, 1977). 

En el siguiente piso altitudinal, entre los 3000 y 3500 m.s.n.m., se 
encuentra el bosque de Abies y la pradera de Potentilla candicans; del 
primero se extrae principalmente madera, hongos comestibles y leña. 
La pradera, y no más arriba de los 3200 m.s.n.m., se utiliza como pas
tizal de ~anado menor (ovino y caprino), mientras que las praderas 

3 Ver esquema 2. 
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localizadas a mayor altitud, son utilizadas como pastizales de ganado 
mayor (bovino, caballar, mular). 

Por último, en la franja ubicada a mayor altitud (entre los 3500 y 
los 3800 m.s.n.m.) está el bosque de Pinus, del que se extrae madera, 
hongos comestibles y leña. Y el zacatonal asociado al bosque de Pinus, 
se dedica como pastizal de ganado mayor. 

Actividades económicas y adaptación 

Es a partir de la desaparición de las haciendas, de la revolución 
mexicana y concretamente de la reforma agraria, cuando se observan 
dos cambios muy rápidos en la economía de la comunidad y por ende 
en la utilización de los recursos. El primero de estos cambios, ocurre 
hacia la época entre ". .. 1900 a 1930 ... que representa el paso de 
la concentración de la producción en las haciendas a la pequeña explo.. 
tación campesina ... y el paso de la venta de fuerza de trabajo a cam
pesinos con una agricultura de autoabasto ... " (J. Palerm, 1979: 160). 
De esta manera, en Santa Catarina se observa una intensificación en 
la apertura de tierras para la agricultura de temporal, en la zona que 
actualmente es el ejido y que antes estaba ocupada por la Hacienda 
de Chapingo. En este periodo, predomina la agricultura de autoabasto, 
ya que la presencia de tierras desocupadas aptas para la agricultura de 
temporal permitió absorber aquella mano de obra, que antes de la 
Revolución, estaba destinada al peonaje en las haciendas. Según el Dia
rio Oficial (1927), diez años antes de la publicación de la resolución 
presidencial, los habitantes de Santa Catarina ya habían tomado pose
sión de los terrenos que se iban a dar posteriormente en dotación. 

El segundo cambio en la economía de la comunidad de Santa Ca
tarina dél Monte tuvo su base en el acceso al riego y a la existencia de 
las tierras ejidales de temporal; estos recursos permitieron plantear nue
vas alternativas y estrategias agrícolas. Si en un principio el acceso al 
riego permitió una cosecha segura de maíz, a partir de la década de los 
40's;' la alternativa a seguir es el cultivo de flores, plantas medicinales 
y frutales; es decir, permitió la introducción de cultivos de carácter 
comercial. A su vez, la existencia de terrenos agrícolas de temporal es
timuló el tipo de estrategia seguida, al permitir el desplazamiento par
cial del maíz y del trigo dentro de esa zona de tierras. 

<1 Es en esos años cuando se abre el camino de terracena que une al pueblo 
de Santa Catarina con la ciudad de Texcoco. 
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La creciente importancia de la agricultura comercial dentro de la 
economía de la comunidad se vio estimulada, hacia la década de los 
cuarentas, con la construcción del camino de terracerÍa que une al pue
blo de Santa Catarina del Monte con el pueblo de San Miguel Tlaix
pan y de esta manera se logró tener una mejor comunicación con las 
ciudades de Texcoco y México, esta obra de infraestructura impulsó el 
cultivo de estas especies. Ya que permitió a los habitantes de la comu
nidad conocer la demanda de productos y capitalizar los recursos dis
ponibles dentro de su entorno natural. 

Agricultura 

Es necesario aclarar que las tierras de riego, las tierras de tempo-
ral, los cultivos "tradicionales" 5 y los cultivos comerciales; son todos 
factores que se encuentran en una interacción constante, a través de las 
estrategias y alternativas que conforman el proceso de adaptación agrÍco
la de los habitantes de la comunidad de Santa Catarina del Monte . 

Así, el factor que establece el patrón de riego en el pueblo de San
ta Catarina, es el problema lluvia helada. Es decir, una temporada de 
lluvias tardía y/o de heladas tempranas puede ser fatal para la agri
cultura del maíz; de aquí que, la solución actual al problema lluvia 
helada es el riego presembrado, en otras palabras, regar y sembrar antes 
de que empiecen las lluvias, y después de esto, el cultivo puede depen
der de la precipitación (Sanders, 1976: 66-67). 

Por otra parte, la zona de agricultura de temporal ha favorecido 
indirectamente la introducción de los cultivos comerciales, porque pro
vee de un área para la recepción de los cultivos "tradicionales", pero 
este desplazamiento está regulado fundamentalmente por la susceptibi
lidad de los cultivos para adaptarse a esas condiciones ambientales. 

De una manera esquemática podemos decir que la distrihución actual 
de los cultivos "tradicionales", es como sigue: el maíz (Zea mays L.), 
debido a la limitante del factor lluvia helada, se cultiva dentro de la 
zona poblada (con riego); en las zonas de temporal más favorecidas 
por la humedad (entre los 2750 y 2900 m.s.n.m.) y eventualmente en 
años muy húmedos por abajo de los 2600 m.s.n.m., hacia las zonas de 
nuevas tierras en la franja del tepetataL El trigo (Triticum sativum L.), 

ti En la regi6n de Texcoco existe una continuidad de ciertos cultivos no nati
vos, que se expresa en un fuerte sincretismo con el cultivo de plantas extranjeras. 
Asi los cultivos "tradicionales" para el pueblo de Santa Catarina, además del 
maiz, son: el trigo, la cebada, el haba y la papa (Palerm, J., 1979: 174). 
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se cultiva por lo general a partir de los 2750 m.s.n.m. rebasando los 
límites altitudinales del maíz en los claros abiertos del encinar y del 
oyametal, y ocasionalmente dentro de la zona poblada. La cebada 
(Hordeum vulgare L.) se siembra generalmente en las tierras de tem
poral localizadas en el "tepetatal"; en los claros del bosque mixto de 
encino y oyamel, y eventualmente, en la zona de riego dentro de los 
limites de la zona poblada. El haba (Vicia faba L.) y el alverj6n (Pi
sum savitum L. varo arvense (L.) Poir), al ser cultivos que se asocian 
al maíz lo encontramos dentro de las zonas indicadas para este último. 
El cultivo de la papa, por soportar una mayor altitud lo encontramos 
generalmente en la zona de temporal arriba de los límites altitudinales 
del maíz.6 

Con respecto a los cultivos comerciales existen 3 tipos, éstos son: los 
árboles frutales,. las flores y las plantas medicinales. 

A) Árboles frutales 

Debido a la falta de capital de las unidades de producci6n este tipo 
de cultivo no ha tenido gran éxito entre los agricultores. Debido a que 
las variedades cultivadas no tienen la calidad ni los rendimientos para 
competir con la fruta que se vende en los centros de comercio. Las es
pecies más exitosas son el durazno (Prunus pernea (L.) Sieb. y Zucc.) 
y la pera (Pyrus communis L.) 

B) F~ores ornamentales 

Actualmente, este cultivo juega un papel muy importante en las es
trategias econ6micas y adaptativas dentro de la comunidad de Santa 
Catarina, esto lo decimos en relaci6n al espacio y la cantidad de trabajo 
que requiere su cultivo, que es de carácter más intensivo. 

Podemos decir que aunque el cultivo de las flores tiene bastante 
importancia dentro de la economía de las unidades campesinas, el de
sarrollo de esta actividad se ve frenado por la falta de capital, además 
de que es claro, que las técnicas utilizadas en el cultivo de las flores no 
aseguran un alto rendimiento y una mayor productividad en cuanto a 
este rubro se refiere; también es claro, que la introducción de varie
dades más finas de flores no es posible dadas las condiciones econ6micas 
,de las unidades de producci6n. 

Las flores que se cultivan preferentemente, son: la bola de hilo 
{Chrysanthemum frutescens L.), el margarit6n (Chrysanthemum leu
.canthemum L.), la dalia (Dahlia pinno.ta Cav.), la flor de muerto 

6 Ver mapa 2. 
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(Tagetes erecta L.), y el agapando (Agapanthus africanus (L.) Hoff
mans). 

C) Plantas medicinales 

La importancia del cultivo de plantas medicinales se hace patente 
si comparamos el número de especies cultivadas de árboles frutales (5) 
Y el número de especies de flores ornamentales (14) con el número de 
las especies de plantas medicinales (24) que se cultivan en Santa Ca
tarin del Monte. Otro aspecto que resalta la importancia del cultivo 
de plantas medicinales con fines comerciales, es que la mayoría de los 
individuos de estas especies se encuentran en una producción casi con
tinua durante la mayor parte del año (González, 1990: 3). 

Recolección 

Como vimos, a principios de la década de los cuarentas se empieza 
a comerciar con las flores y las plantas medicinales cultivadas, y es a 
partir de los contactos comerciales con la ciudad de Texcoco y funda
mentalmente con los mercados de la ciudad de México, como los habi
tantes de la comunidad de Santa Catarina se percataron de la posibili
dad de vender especies no cultivadas, en esos centros de comercio. 

La recolección implica un amplio conocimiento del espacio territo
rial dentro de la comunidad, asimismo, cierta especialización y conoci
miento de las diferentes especies de carácter comercial y de los lugares 
donde se les puede encontrar y recolectar. En la comunidad, esta acti
vidad gira en tomo a plantas medicinales y hongos comestibles. 

A) Plantas medicinales 

En el área de estudio se detectaron tres zonas de recolección de plan
tas medicinales no cultivadas, a saber, la zona poblada, la franja ero
sionada ("el tepetatal") y el bosque de encino.7 

En la zona poblada, la mayoría de las especies colectadas son repor
tadas en la literatura como planta,> arvenses o rudera1es (Rzedowski. 
1979; Villegas, 1969; Sánchez, 1980). 

Con respecto a la recolección en "el tepetatal", las especies reco
lectadas de plantas medicinales pertenecen a géneros que son reporta
dos en la literatura como peculiares de los matorrales xerófilos, mientras 
que otros son del bosque de encino (Rzedowski, 1978: 1979). Por lo 
anterior, aunque el número de especies de plantas medicinales recolec

7 Ver mapa 2. 
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tadas es bajo, el número de individuos por especie y por área es alto, 
rasgo que deja ver la importancia de esta zona para la recolección de 
plantas medicinales no cultivadas de valor comercial. 

Por último, de las especies recolectadas como plantas medicinales 
en el bosque de encino, una parte de los géneros, según la literatura, 
son característicos de los encinares; mientras que otros géneros, según 
las fuentes, son parte de las comunidades de Abeto y de Pino (Rze
dowski, 1978; 1979). Un punto importante a destacar es la amplia 
gama de formas vegetales que se recolectan en esta zona, entre los que 
encontramos formas arbóreas, arbustivas y herbáceas. 

De esta manera, las unidades económicas que se dedican a esta ac
tividad tienen un aprovisionamiento continuo de plantas medicinales, 
que está condicionado por las características fenológicas de cada una 
de las especies de plantas medicinales. (González, 1990: 5). 

B) Hongos comestibles 

La recolección de hongos se realiza fundamentalmente en el bosque 
de Pinus ("ocotal") y en el bosque de Abies ("oyametal"), y eventual
mente, en los pastizales con Poten tilla, 8 correspondiendo a cada una 
de las dos zonas, diferentes periodos de colecta, teniendo cada una de
terminadas especies de hongos como indicadores, que corresponden 
a los hongos de mayor valor comercial. 

La temporada anual de recolección de hongos puede dividirse en 
tres periodos. El primero, en los meses de abril a junio, el interés por 
la recolección se centra en la búsqueda de los hongos de las especies 
Lyophyllum decastes (Fr.) Sing. ("quiacomo") y RodoPhyllus ("Te
cuananacatl"), en el zacatonal del bosque de pino. 

El segundo, en los meses de junio a agosto el interés de la recolec
ción se centra en la especie Boletus pinicola Vitt ("quetaspananacatl") 
en el zacatonal dentro del bosque de Pino. 

El último periodo, de septiembre a octubre, la recolección de hon
gos se desplaza paulatinamente desde el bosque de Pinus hacia el bos
que de Abies donde el objetivo de la recolección son las especies M or
chella conica y M orchella esculenta, hongos que se conocen con el 
nombre local de "olonanacatl" (González, 1982: 181-186). 

Es oportuno aclarar que las especies de hongos mencionados, por 
tener un mayor valor comercial sirven de índices para los recolectores 
de hongos, porque les señalan el lugar y el tiempo de la recolección, de 
aquí que se omitieran otras especies de hongos que también se colec

8 Ver mapa 2. 
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tan en esas comunidades vegetales de manera simultánea a las especies 
Índices. 

Extracción 

La extracción de recursos forestales representa una actividad tra
dicional para el pueblo de Santa Catarina del Monte, ya que existen 
antecedentes de esta actividad hacia mediados del siglo XVIII en la que 
se menciona a la extracción de madera y la producción de carbón como 
rubros económicos a los cuales se dedica el pueblo de Santa Catarina 
del Monte y otros en su vecindad (Villaseñor y Sánchez, 1952); actual
mente, los recursos forestales ocupan un lugar importante en el sistema 
económico de la comunidad, en cuanto que para un número conside
rable de unidades domésticas, la fuente principal de sus ingresos eco
nómicos proviene de los productos forestales, específicamente de la pro
ducción de madera; en estos casos las unidades económicas que se 
dedican a esta actividad carecen de suficiente tierra como para que las 
actividades agrlcolas sean el eje de su economía. 

Ahora bien, de las actividades forestales, la que mayor importancia 
económica tiene es la extracción de madera, en cuanto que las unidades 
domésticas que practican esta actividad, dependen fundamentalmente 
de ella para su subsistencia; en este caso, la elaboración de tabla, cinta, 
morillo y tejamanil es el eje de la economía de esas unidades domés
ticas, mientras que las actividades agrícolas, en este caso se pueden 
considerar marginales. Por otro lado, la extracción de leña es una acti
vidad que comparten la mayoría de los habitantes del pueblo, ya que 
este producto es indispensable en la preparación de alimentos. 

Ganadería 

Por orden de importancia, el tipo de animales que se crían son: las 
aves de corral, el ganado ovino, los animales de tiro y carga, ganado 
bovino, ganado porcino y por último el ganado caprino. En el pueblo, 
los animales más comunes y numerosos son las aves de corral, que se 
crían en la mayoría de las unidades económicas como productores de 
carne y de huevo, que se destina para el consumo doméstico. La cría 
de estos animales corre a cargo de las mujeres, aunque los cuidados que 
se les dan son mínimos, generalmente se les alimenta de maíz y de 10 
que se encuentran en los terrenos de cultivo aledaños a la casa habi
tación. 
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Los lugares de pastoreo del ganado ovino se pueden localizar en 
doo zonas claramente definidas dentro de los límites de las propiedades 
del pueblo. Estas son, por una parte, loo pastizales localizados en la 
franja del "tepetatal", y por otra, las praderas de Poten tilla candicans 
localizadas en el bosque de encino.9 Conviene mencionar que la cría 
de ganado ovino se encuentra asociada al cultivo de cebada, en la ma
yoría de las unidades domésticas que entre sus actividades económicas se 
encuentra la cría de borregos, dedican una parte de sus tierras de riego 
o de temporal al cultivo de la cebada, gramínea que utilizan como 
complemento a la engorda de este ganado. 

M uy importantes para el traba jo en el campo, son los animales de 
tiro y de carga que se utilizan, tanto en las labores agrícolas como en 
el transporte de diferentes productos, entre los que se cuentan: madera, 
leña, canastos con hongos, plantas medicinales, etcétera. 

Durante la mayor parte del año, estos animales son mantenidos en 
el corral anexo a la casa habitación, donde se les alimenta con el ras
trojo de maíz, trigo y cebada. Sólo cuando la pastura escasea hacia los 
meses de junio, julio y agosto, estos animales se llevan a pastar al "mon
te", esto es, a los zacatonales localizados en el bosque de encino lO en 
donde son dejados para que pasten libremente. 

El ganado bovino, por su parte, sólo se cría por su carne, que ven
den los propietarios dentro del mismo pueblo; el número de animales y 
de propietarios no es muy importante. Durante la mayor parte del año, 
este ganado se le encuentra pastando en los zacatonales del bosque de 
pino; 11 s610 durante los meses de noviembre a enero, los animales se 
bajan al pueblo donde son mantenidos en los corrales de las unidades 
domésticas y alimentados con el rastrojo del maíz, trigo y cebada recién 
cosechados. 

El ganado porcino, numéricamente no es muy importante, sin em
bargo, para las pocas unidades domésticas que se dedican a su cría, la 
economía de ellas gira alrededor de esta actividad, lo peculiar de esto 
es que las parcelas de riego de estas unidades son a las que les toca 
su tanda de riego hacia mayo o junio, fecha en la que el riesgo de per-i 
der la cosecha de maíz por una helada temprana, es muy alto, de aqul 
que se prefiera sembrar cebada únicamente y aprovecharla como ali
mento para este tipo de ganado; en este caso, los mismos criadores de 
puercos hacen la matanza y venta de carne que se realiza dentro del 
ámbito del pueblo. 

• Ver mapa 2. 
1~ Ver mapa 2. 

11 Ver mapa 2. 
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La familia 

Se pueden caracterizar las diferentes formas que adoptan cada una 
de las unidades domésticas, utilizando en este caso el factor tierra, ca
racterización que proponemos en base a la siguiente tipología: un pri
mer tipo sería aquel en que dado el número de integrantes de la uni
dad, la superficie de terrenos de cultivo, tanto de riego como de 
temporal, sea suficiente para que las actividades económicas giren alre
dedor del cultivo de e..<>pecies comerciales. En este caso, la disponibili
dad de tierra permite, el desplazamiento de los cultivos tradicionales 
de la zona de tierras de riego hacia las zonas de tierras de temporal, 
para la introducción de especies de valor comercial en las zonas de tie
rras de riego. Además, la cría de ganado es otro rasgo que caracteriza 
a este tipo de unidad, en ella encontramos, ganado ovino, que sobre
sale por el número de cabezas; ganado mular y asnal; además, entre 
estas unidade~ se encuentran los propietarios de ganado bovino. 

El segundo tipo, incluye aquellas unidades domésticas que giran 
principalmente alrededor de la recolecta de plantas medicinales, de hon
gos comestibles, mientras que el cultivo de especies comerciales tiene 
una posición secundaria dentro de la economía familiar. 

En estas unidades, la superficie de terrenos de cultivo disponibles, 
tanto de temporal como de riego, no permiten, por un lado, el despla
zamiento total de los cultivos tradicionales, y por otro, la introducción 
plena de especies cultivadas comerciales. Las tierras de cultivo irrigadas 
se destinan, casi totalmente, al cultivo de maíz, dejando sólo una super
ficie relativamente pequeña al cultivo de especies comerciales. Enton
ces, las alternativas para estas unidades son: la recolección de plantas 
medicinales, actividad paralela al cultivo de especies medicinales; la re
colección de hongos y la extracción de recursos forestales. La cría de ga
nado en estas unidades,. en comparación con las unidades del primer 
tipo, ocupa un lugar secundario. 

El tercer tipo, abarca todas aquellas unidades económicas que úni
camente disponen de parcelas de cultivo en la zona de riego, y la su
perficie para la siembra no es suficiente para introducir cultivos de ca
rácter comercial; de aquí que, el cultivo básico de estas unidades sea 
el maíz. Así pues, nos encontramos que este tipo de unidad, además 
de enfocar sus esfuerzos en la agricultura de subsistencia, los dedican 
a la utilización de los recursos forestales, es decir, en la extracción y 
comercialización de los productos maderables. 
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Por último, en el cuarto tipo de unidad económica, la disponibili
dad de tierra no es factor limitante, sino que, por la ubicación de los 
terrenos de riego dentro de la zona poblada, las tandas de riego llegan 
en una fecha tardía para sembrar maíz o especies cultivadas comer
ciales, la alternativa entonces, para estas unidades, ha sido dedicarse 
al cultivo exclusivo de cebada, que se destina a su vez a la cría de ga
nado porcino. 
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