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Puertas y ventanas de J onacatepec 
llurlcn.<ia dt V<ga Nova 
l!afud Guti~rrcz 

En el pueblo de Jonacatepec, al 
oriente del est:~do de Morelos, se 
conserva tod:~vl:~ buen número de 
construcciones arquitectónicas 
de la época del porfiriato. La so
briedad de sus fachadas lisas y 
con gárgolas, es generalmente re
cortada por ventanas semicircu
lares o cuadradas que en su p:~rte 
'uperior están rematadas con 
moldums y esbeltos c:~piteles. Es
pléndidas herreri:~s de hierro for
j~ldo y cmplmnndos se cncucn
tr:m al trente de cstL.IS vcntnnas, 
rlandn libcrtnd ni paso de]¡¡ luz 
rnmhu ~~~ interio r rlc ln~ espacios 
t: (.' tT.Hhls y pcrmiti<!nd•l u:ii la in
t , ·¡!r:l(:ió n de ln vidt~ ccd idinnn rlc 
. u ~ h~1bi tanh.:s con lo:; ~uct•so~ 

que se \'i vcn <Jl exterior, e n ln s ca
lh•:-. y plai';ts tlcl pue blu. 

L~• !:. c;,,~a::. del~ gcnl•· <·o¡ u Un del 
pth.:blo pn.!scntnn p equcn;1s pucr-

tas de moder:~ como accesos :1 las 
h:~bitaciones . Estas puertos pe
queñas son por lo general estre-

chas y alt:~ s, rem:~tad:>s en su pnr
te superior con un medio nrco y 
delimitad;:lS en su exterior por 
una cintillo de momposterla o 
pintura que realzan su posición 
en la f:~chada. Las puertas que 
d:~n acceso directo a los patios 
son de mayores dimensiones, pu
diéndolas llamar portones, gene
ralmente de madera y con las 
mismas caracterlsticas. 

Parece ser que la población de 
Jonacatepec y otras de la época 
dan mucha importancia a la vi¡:la 
hacia el interior del hogar, n la fa. 
mliin, al compartir las horas del 
dí:l en nwdio del núcleo fam iliar; 
en contraste con la sobriedad de 
las fachad:>s en las que sólo se 
pueden "adivinar" los techos, és
tos juegan en proporciones y dise
ños dando vista a los patios inte
riores y huertas familiares . Po
dria pensarse que este tipo de ar
quitectura fue proyectada parn 
dar particular importancia nl In-

terior, paro hacer relevante el pa
tio central de las casas habltáclón 
donde se sollan cultivar los árbo-

···:·.,... -.. · :~· .. . ·. 

les frutales propios de la región y 
en particular los limoneros y na
ranjales que por las noches ayu
daban al descanso de las labores 
del dln con el suave aroma de sus 
azahares; para integrar la vida 
familiar, comentando los aconte
cimientos del dla,las dificultades 
que representan las labores de la 
hacienda, los resultados de In 
producción, el mercadeo de los 
productos, las nuevas tecnologlas 
que las haciendas están introdu
ciendo, la próxima llegada del 
tren con lo que se facilitará lasa
lida de los productos de la hacien
da . También se comentan los 
acontecimientos que se suceden 
en la Ciudad de México y que re
percuten en la vida de los 
pueblos, estrechamente relacio
nado con la vida de las .hnriendas. 

En la carretera que da acceso ni 
pueblo se destaca una ruinosa 
construcción de esta época, que 
conserva en su parte superior una 
sucesión de almenas que forman 

el remate superior y una henno" 
hornacina en lo alto de lo que fu , 
su portón de acceso. Parte de est: 
antigua construcción fue ha bi 1 i 
toda y en la actualidad alberga ' 
un bar, lo que garantiza de cicrt ; 
manera su preservación, pero !: 
decoración exterior, de un cxage 
rudo color rojo, choca desmesur:. 
damente con la importanci. 
nrtlstica que rodea a este in 
mueble y que deberíamos rcspe 
tar. El uso desmedido de ~!'un 
cios sobre las fachadas de ant i 
guas edificios, cuyos fines son c:x 
clusivamcnte comerciol e~ 
desacreditan J¡¡ calidad histónc. 
y artls tica de estas construcci< . 
nes . Al parecer, no sólo en J v u.:_, 
catepcc sino en tod:~ la Rcpúblic: . 
?\1cxiconn, no se ha logra.Uo cu 
contrólr el equilibrio entre l<.1s nt· 
cc~idadcs comcrci~.dl!~ d el lll' • 

n1ento y el respeto haci<J lo~ c :. t 1 
los arquitectónicos del pasado. 

¡ ,¡ 
l~ 

¿Qué es la Etno botánica? 
Nonna Lorenzana lllar1íne« 

En las últ irnos décadas se ha re
cale:> do mucho el término etnobo
tánica. Realmente este concepto 
nace en 1895 y se debe a 
llnrshberger, repetida por Jones 
(!941), derivándose de dos disci
plinas: 

J. Etnologla: que trata del ori· 
gen y evolución de las culturas y 

2. Botánica. 
Existen varias opiniones acerca 

del desarrollo de la etnobotánica, 
pues este campo de la ciencia se 

encarga de la relación hombre
planta, y hay cierta discrepancia 
sobre el florecimiento de esta dis
ciplina ya que ciertos autores la 
elevan al origen del hombre y 
otros la ubican en la Edad Media 
compaginándola con el capitalis
mo y el colonialismo aumentando 
con esto el comercio de especies, 
como lo dan a conocer los traba
jos de Francisco Hernández y 
Fray Bernardino de Sahagún: 
"Plantas útiles". 

En México esta manifestación 
se inicia a partir de la invasión de 
su territorio por poblaciones hu
monos asiáticas con conocimien
tos anteriores de recolección y 
caza adquiridos en otros ámbitos. 

El siglo XIX estuvo colmado de 
estudiosos dedicados a este cam
po, como lo fue Agustln, Alphon
se D' Candolle, Rochebrune, en
tre otros. En el año de 1819 se ini
ció un pequeño grupo que organi
zaba -expediciones para realizar 
estudios de Botánica aplicada. la 
cual la dividlan en cuatro nive
les: 

a) Botánica industrial. 
b) Botánica agrlcola. 
e) Botánica médica y 
d) Botánicu histórica . 
Haci:~ 1876 el arqueólogo Ho

chebrune siguió la linea de la bo· 
tánica etnográfica siendo el pri
mero en estudiar el uso de las 
plnntas por el hombre a través de 
la historia. 

Alphonse D' Candolle conside
rado como padre de la Fit.oge
ografla e interesado en el es tudio 
de la flora, publica en 1888 el "0-

rigen de las plantas cultivadas" 
en donde enmarca: 

1) La arqueologla. 
2) La historia y 
3) Ln llngülstlca. 
No fue hasta 1895 cuando J bon 

W. Harshberger acuña el términú 
ETNOBOTANICA, definléndoJ¡, 
como el estudio de la relación 
hombre-planta en los grupos pri 
mili vos. 

Para llegar a definir en un sen 
tido más amplio a la etnobot:ini 
en, es necesario hacer notar qu, 
esta "disciplina es una mezcla d , 
ciencias biológicas y sociales: bo 
t ánica, sistemática, ecología ve 
getal, fitogeografla, agronomi¡¡ 
genética, etnología, etnogra fí :> 
antropologla social, etnohistnri ;, 
arqucologl:~ y lingüística. 

Por esto la etnobotánica es e 
resultado de la sin tesis de van:> 
enseñanzas que conlleva a deci 1 

la etnobotánica es el campo cien 
tlfico que estudia las interrclc. 
cienes que se establecen entre<: . 
hombre y las plantas a través de. 
tiempo y en diferentes a.mbicn 
tes. (Hernández X. 1976). 
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Flora medicinal de Morelos 
,\l.u.:riu3 Fucnleli f\lata 

referente a: qué cura, qué parte es 
usada, cómo se utiliza, durante 
qué tiempo se emplea, dónde se 

en todos sus ecosistemas, adcm5s 
la comercialización en mercados 
y supennercodos es otro ospccto 

Del análisis de las investlgaclo
n~s etnobotánicas referentes a la 
1 iu ra medicinal, surgen varins re
flexiones en di versos aspectos re
¡:,cionados con el uso de lo planto 
~::edicinal. Me gustarla relatar 
Los conclusiones n las que he He
;· .• Jo a través del trabajo realiza
d<~ . 

relajantes: "tila, pasionaria, to
ronjiles, azahares, yoloxóchitl"; 
y quién no conoce a la "sábila, 
quita manteen, mastuerzo, mir
to" utilizadas para curar proble
mas de la pieL Y no se diga de los 
numerosos usos que se menclo
nnn, comunicación oral que aqul 
se transmite. 

~~~--~~~~-----, 

Sin lugar a dudas, la herbolaria 
:n ·dil'innl sigue ~icndo un rccur
., p:n·;;, curar, comprobada o no 
11 cf1cacia. Sen tr<ldición o cos
tt: ·,d. re se mantiene hnsta nues

' 11 1.., d 1;1s. Como se dice : "nquf y 
:. Ci>iua", otro pais de otro con
... -r. t e gr:Hl co nocedor también 

pi:<!Jt;¡s medicinales, donde la 
. •• 1 l, ;u~. tradición herbolaria coe

" L' con la n1e<.licina moderna 
: c¡uL· lwya entre ellas pugnn ni 

. : 11 r<~dit:cio ncs . 
i \.,:-.t;.l contcmplnr el encanto 

11e el hermoso mcrc;tdo de "So
~ 1• , , •• • " ti~nc y después pn·guntnr
,· qué lo sostiene, qué lo mantie

···· u• la ac tualidad donde el ele
¡ :n~ nto principal es la planta me
die inol. En donde no sé si In 
¡ r;, dición mexicana, lH costum
l,rc, l~ comercialización o la exis
lvllcia real de una medid na nlter
n; •tiva u la que tantos rccurri
lllUS. Mercado, centro de acopio, 
d·· diversidad de especies. Fmg
llh:ntos o plantas enteras ya sean 
1d ti va das o s ilvestr~:s; nativns o 
~ t r:1njcr~s. sccus o frescas, son 

. :. pucst:1s por el que lo nccesitn . 
:,¡d:•s de diversos sitios de la 

· : · ublic~l. :::.itio donde se coincr
~.~llz:ll l h~u.: ia otros ludas: tanela-

,¡ .. ;, costales, nu:mojos o "pui'los'', 
·' "·,li da común, empleada para 
.. .. pequeñas cantidades que se 
· · ~ · ndcn, salen para su distribu-
iu u, surte puestos de hierbas de 
1 rus mercados y ferias. El precio 
:• ri;, :.,cgún ln planta de que se 

li. tli• : s i l 'S ·· ~;casa , si se encuentra 
¡,., .. ,.,. Uc tcmporad<.&, si es muy 
""' "¡~ o simplemete está de "mo
d,, ",ya sea sola o formando com-
1. ues tos. En fin, existiendo un 

Sin pretender ser una "modo", 
desde hace 13 años en el Centro 
Regional Morelos INAII-SEP, 
viene realizándose un proyecto 
sobre medicina tradicional en el 
estado, abarcando amplio campo 
de información sobre la florn me
dicinal. Recientemente, con aus
picio de Conacyt se trabajaron 
los municipios de Jonncntepec y 
Coatlán del Río, complcmcnt:ln
dos e este proyecto con la parte 
norte ya estudiada con anteriori
dad, visualizándose temas de 
interés que a través de estas in
ves tigaciones se concluye: 

FLORA MEDICINAL: Etnobo
tánicamente se confirma una lis
tado de 250 especies reportadas 
para el estado, mismas que se 
conservan y desnrrollnn en el jar-

obtiene, cómo se prepara para su 
uso. Esto nos indica que la explo-

Lvtn plcjo movimiento. ~fovi· Rancherla denominada ''Cuern6vaqulta" Co~tl~n del Río, Mor. 
1:dcnto y variación de aramos, de 
o.:. bares: desde los conocldisimos d!n etnobotánico producto de es- ·ración etnobotánica realizada hn 
:unargosos: "boldo, cuasia, alea- tas investigaciones; nqul, son permitido contar con el registro 
e bofa, amula, ajenjo, istafiate, propagados mucbas de ellas y de un número de especies con re
=-~~r"'"--------------~~-----.-~~..,o:'""rr porte constante en su uso medici-

nal en el estado. Esto no quiere 

¡'-lBiTANTES DEJa Ranchería denominada "Cuernavaquitau CoatJán del Rio, Mor. 

. ; , digiosa", hasta los agradables otras procesadas para formular 
:oro múticos: "yerba buena, alba- rústicos medicamentos, además 
··'''"·· orozus"; y los conocidos de contar con amplia información 

decir que este tipo de trabajo ya 
esté terminado. 

COMERCIALIZACION. Cada 
vez, el puesto de hierbas resulta 
ser el sitio a donde el curandero 
acude o env!a n sus pacientes a 
obtener el remedio. Asi lo obser
vamos tanto con curanderos 
como con la gente que acudia a 
comprnr su remedio . Actualmen
te es más fácil encontrarlo aqui. 
Asi lo pudimos apreciar m:ls fre
cuentemente en Jonacatepcc, más 
que en Coatlán del Hio . Con los 
procesos de cambios culturo les y 
el desarrollo urbano se va gcnc
wndo dis tanciamiento entre la 
relación hombre-planta en el sen
tido en que tanto los cu ran<lems 

· como la gente que acostumbra co
lectar sus plantas medicinales se 
ven en la necesidad de disminuir 
esta acción para acudir a la com
pra. 

CONSERVACION. La 
vegetación natural va sienrlo dia 
a dia ascendentemente destruida 

importante que no debemos sos· 
layar. Por lo tanto es evidente 
continuar con la conservación de 
este material. Su id;mtificación 
es de considerable irf!portancia. 

PRODUCCION Y CULTIVO. 
Aunque un buen número de espe
cies se cultivan, tamuien es cierto 
que un buen porccntnjc ele espe
cies silvestres se VClHkn; L• V(·nt ; • 
de r~íces. fruto s y Sl~n1ill~::. son 
partes de importanci a t!n lu con 
servoción de las cspccil!:;. Y es 04..'-

ccsnrio reforzar o enfatiz¿,r ~obre 
;u propagación y cultivo. 

PRINCIPIOS ACTIVOS. In ten · 
sificar la investigní'iúu ~<Jbrc la 
farmacología y fituQuimic¡,, ~i 
guc siendo el paso L.l continut1r 
para convalid~r el uso de};¡ pL111 · 
ta medicinaL 

CONTINUIDAU I::N LA IN · 
VESTIGACION DEL TEMA . Sa · 
bcmos que en México siempre ha 
existido el interés por la investi
gación acerca de la herbolaria 
medicinal, en sus di versos ca m· 
pos que la integran; aqul en Mo
relos, conservando este interés 
continuamos con el enfoque par· 
ticular que cada institución tiene 
encomendado realizar: UNAM , 
IMSS, IPN , UAEM , Culturas 
Populares-SEP. UACH e INAB, 
se encuentran realizando sus ta
reas. Avances, se han dado, enri
queciendo dla a dia el conoci 
miento de nuestra herbolaria me· 
dicinal. 
. REUNION Y COMPROMISO 

SOCIAL. En fechas recientes, se 
llevó a cabo una reunión entre es
tas instituciones con el fin de unir 
esfuerlos. Consideramos necesa 
rio formular alternativas que in
tegren y ayuden a resolver direc
ta o indirectamente todos los as
pectos que estén relacionados ~on 
el uso de lu herbol~ria mcditinu l. 
Todavia nos falta mucho p~ra 
reintegrar todLls e::.n sabiduría 
empirica que nos ha sido propor
cionada por nuestros conocedores 
y usuarios de la herbol;.>ria medi
cinal moderna. 

Visite el Jardin Etnobot;inico. 
Centro Regional Moreios INAI!
SEP. Col Acapantzingu Jl<o . 20u, 
Cuemavaca, Morelos . 
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Al visitante del Jardín Etnobotánico 
1\lacrina Fucntos Mata 

Desde 1976 se ha venido desa
rrollando el Proyecto de Medici
na Tradicional en el estado de 
Morelos, realizando una serie de 
Investigaciones en los campos de 
la Antropologla Médica y la Et
nobotánica, y como resultado de 
éstas ha sido la creación del 
Jardln Etnobotánlco. 

El si ti o en el que se desarrolla 
este jardln tiene valor histórico 
(1866); era la "Casa de Campo de 
Maximlliano de Habsburgo", co
nocida también como la "Casa 
del Olvido". Pasando la entrada 
principal, inmediatamente se en· 
cuentra un pasillo central dentro 
de un pequeño jardln y a ambos 
lados se ubican dos edificios (1 y 
2) que forman parte de esta 
construcción (oficinas del centro 
regional Morelos), hacia el inte
rior pasando este conjunto un ter
ce~ edificio conocido como la "Ca
sa de la India Bonita" (Museo de 
medicina tradicional). 

El espacio a conocer, presenta 
caracteristicas especificas que el 
visitante necesita saber: 

El patrimonio floristico ex
puesto aqul, cuenta con una colec
ción de 470 especies que en suma· 
yoria han sido reportadas con al· 
gún uso, y colectadas principal· 
mente en el estado. Por lo tanto , 
el objetivo principal de este jar
d!n no es el aspecto ornamental 
de las especies, sino el valor etno· 
botánico, es decir, el uso que el 
hombre les ha dado. 

El agrupamiento de las plantat 
por usos, no es fácil, debido a que 
se respeta el sitio donde se adap· 
ta mejor el ejemplar dentro del 
jard!n, por lo cual es apreciable 
cierto desorden en cuanto a 

distribución: se ha enfocado una 
especial atención , a aquellas es
pecies reportadas como medici
nales, además se desarrollan 
plantas cuyo uso es reportado 
como alimento , como condimen· 
lo, ornamental, tintóreo, asf 
como pequeñas colecciones de 

r 

J= 

grupos de Interés botánico. 
I::species tanto nativas de 

México como extranjeras, habi
tan en este jardin. Algunas son de 
Incalculable valor, puesto que se 
cuenta con información de su uso 
desde épocas prehispflnicas. Cada 
especie es acompañada de su in-

formación resumida mediante 
una cédula. 

El desarrollo de especies tanto 
cultivadas como silvestres, se ve 
reflejado por las condiciones cli
máticas que se presentan en la re
gión: periodo de sequia y tempo
rada de lluvias, por lo que varia 

en consideración el esplendor d, 
esta floresta. 

Por lo tanto, las funciones pn 
mordiales del desarrollo de cst , 
jardin son: la investigación . L 
conservación y la enseñanza d, 
este patrimonio florlstico. 

Conócelo y conservémoslo. 

~~~ 


