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Plantas de fibra del género Heliocarpus (Tiliaceae) en la Sierra

Norte de Puebla, Mexico

MANUEL J. MACÎA

ABSTRACT

MACÎA, M. J. (1999). Fiber plants of the genus Heliocarpus (Tiliaceae) in the Sierra Norte de
Puebla, Mexico. Candollea 54: 113-123. In Spanish, English and Spanish abstracts.

The use of two tiliaceous species, Heliocarpus appendiculatus and H. donnell-smithii as a source
of fiber in two indigenous communities from Sierra Norte de Puebla (Mexico) is reported. The
bark processing, forestry management, and traditional products handcrafted are described, as well
as modern products for tourism souvenirs. A quantitative approach and an economic assessment
of the incomes derived from these species are presented. In particular, the combined use of the
fiber from the bark together with wood pulp for the production of "amate paper" could improve
substantially the yield of these species.

RESUMEN

MACÎA, M. J. (1999). Plantas de fibra del género Heliocarpus (Tiliaceae) en la Sierra Norte de
Puebla, México. Candollea 54: 113-123. En espanol, resûmenes en inglés y espanol.

Se présenta el uso de las tiliâceas Heliocarpus appendiculatus y H. donnell-smithii como fuente
de fibra en dos comunidades indigenas de la Sierra Norte de Puebla (México). Se describe el pro-
cesado de la fibra a partir de la corteza, el manejo forestal y los productos tradicionales elabora-
dos, asi como los productos actuales de venta al turismo. Se presentan datos cuantitativos y una
evaluation econômica de la comercializaciôn de estas especies. En concreto, con la combinaciön
del uso de la fibra a partir de la corteza y con la madera del tronco como materia prima para ela-
borar el papel amate, se podria mejorar sustancialmente el rendimiento de estas especies.

KEY-WORDS: Heliocarpus appendiculatus - Heliocarpus donnell-smithii - tiliaceae - Mexico -
Fibers - Economie botany.

Introducciön

El género Heliocarpus L. (Tiliaceae) es nativo de la region tropical de América. Comprende
11 especies, de las que 10 se encuentran en México y América Central, y tan sôlo H. popaya-
nensis llega a América del Sur. Algunas especies han sido introducidas en otras regiones geo-
grâficas como H. donnell-smithii en la isla caribena Martinica y H. popayanensis en Hawaii
(BORNSTEIN, 1989; LAY, 1949). Las dos especies que se tratan en este estudio tienen sus areas
de distribuciôn en las regiones centro y sur-sureste de México: IL appendiculatus Turcz. en los
estados de Chiapas, Puebla, San Luis Potosi, Tabasco y Veracruz, y H. donnell-smithii Rose en
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosi, Tabasco y Veracruz (ARGUETA & al., 1994;
LAY, 1949; PENNINGTON & SARUKHÂN, 1968; STANDLEY, 1920).

CODEN: CNDLAR
54(1) 113 (1999)

ISSN: 0373-2967

CONSERVATOIRE ET JARDIN

BOTANIQUES DE GENÈVE 1999



114 CANDOLLEA 54, 1999

El nombre vernâculo mâs utilizado para las dos especies es el de "jonote", aunque se espe-
cifica con "jonote bianco" a H. appendiculatus y con "jonote Colorado" a H. donnell-smithii, en
funciôn del color final de la fibra seca. Las Tablas 1 y 2 muestran los nombres vernâculos en
espanol y en otras lenguas indlgenas para estas dos especies en Mexico.

El principal valor econômico de estas especies radica en su corteza, que produce una fibra
resistente y duradera, que ha sido objeto de explotaciôn desde tiempos antiguos (LAY, 1949). Tal
es el caso en las comunidades indlgenas de totonacos, nahuas y otomies que habitan en la Sierra

Nombre vernâculo [Idioma] Estado Referenda

Iztacxonot [Nahua] Puebla MARTINEZ ALFARO & al. (1995)

Jonote Veracruz STANDLEY & STEYERMARK (1949)

Jonote bianco Veracruz STANDLEY & STEYERMARK (1949)

Jonote Colorado Veracruz STANDLEY & STEYERMARK (1949)

Majagua Chiapas STANDLEY (1920)

Xonacûhuitl [Nahua] Puebla HATCHONDO (1987)

Tabla 1. - Nombres vernâculos de Heliocarpus appendiculatus en México

Nombre vernâculo [Idioma] Estado Referenda

Alacxônoc [Nahua] Puebla HATCHONDO (1987)

Bat [Tenek] San Luis Potosi ARGUETA & AL. (1994)

Cajeta Chiapas PENNINGTON & SARUKHAN (1968)

Chintule Chiapas PENNINGTON & SARUKHAN (1968)

Corcho Chiapas PENNINGTON & SARUKHAN (1968)

Cuetlaxônoc Puebla HATCHONDO (1987)

Holol Quintana Roo LAY (1949)

Iztacxonot [Nahua] Puebla ARGUETA & AL. (1994)

Jolocin Tabasco STANDLEY (1920)

Jolotzin Chiapas, Tabasco PENNINGTON & SARUKHAN (1968)

Jonote Veracruz LAY (1949)

Jonote baboso Oaxaca, Puebla, Veracruz PENNINGTON & SARUKHAN (1968)

Jonote Colorado Puebla HATCHONDO (1987)

Jonote morado Puebla MARTINEZ ALFARO & AL. (1995)

Jonote palo de agua Puebla HATCHONDO (1987)

Majagua jolotzin Campeche, Chiapas PENNINGTON & SARUKHAN (1968)

Mosote Chiapas PENNINGTON & SARUKHAN (1968)

Pa ants [Mixe] Oaxaca ARGUETA & AL. (1994)

Shunik [Totonaco] Puebla ARGUETA & AL. (1994)

Shunuk [Totonaco] Puebla ARGUETA & AL. (1994)

Xonot [Nahua] Puebla ARGUETA & AL. (1994)

Tabla 2. - Nombres vernâculos de Heliocarpus donnell-smithii en México.
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Norte de Puebla, aunque el origen de esta actividad tiene lugar en la region totonaca (HAT-
CHONDO, 1987). En la localidad nahua de San Miguel Tzinacapan existiô una pequena indus-
tria cordelera que vendia estos materiales a los centras tabaqueros del estado de Veracruz, donde
se utilizaban para ensartar las hojas de tabaco (HATCHONDO, 1987).

En tiempos mâs recientes, la fibra de jonote se emplea para la elaboraciôn de productos arte-
sanales y como materia prima para la fabricaciôn de papel amate. El mercado de estos productos
tiene una importancia local, pero su comercializaciôn y demanda va en aumento por el turismo
nacional y extranjero. Ello supone una fuente de ingresos importante para las comunidades que
lo trabajan.

Otros usos dados a estas plantas son los médicinales como cicatrizante de heridas, antihe-
morrâgico y antidiarreico, para combatir dolores e inflamaciones musculares y para facilitar el
parto (ARGUETA & al., 1994; LAY, 1949; MARTINEZ ALFARO & al., 1995; STANDLEY,
1920). Desde el punto de vista tecnolôgico, la madera por ser blanda y ligera, se ha empleado
como flotador, en construcciôn de pequenas embarcaciones y para tapones de botellas; para pasta
de papel, en construcciôn de cajas para el comercio y como lena, aunque es de mala calidad
(LAY, 1949; MARTINEZ ALFARO & al., 1995; STANDLEY, 1920; STANDLEY & STEYER-
MARK, 1949). En el tronco de H. appendiculatus, cuando esta en estado de descomposiciôn, se
crian unas larvas que son comestibles (BASURTO, 1982).

En este estudio, se presentan datos cualitativos y cuantitativos sobre el uso de la fibra de

jonote y se describe el proceso de manejo. No se conoce ningûn trabajo previo sobre botânica
econômica e importancia de estas especies como fuente de fibra.

Description y ecoiogia de las especies

Heliocarpus appendiculatus es un ârbol de hasta 15 m, con hojas de 14-16 X12-14 cm, ova-
das, a veces ligeramente trilobadas, glabras por el haz y tomentosas por el envés, con dos apén-
dices foliares en la parte basai de la lamina, prôximos a la union con el peciolo, que la hace fâcil-
mente identificable. Inflorescencia terminal, de unos 15 cm, con cimas de 16-18 flores. Fruto
suborbicular, densamente tomentoso, con una o dos filas de pelos plumosos de 6-8 mm.

Crece proximo a cauces de nos, en areas con inundaciones temporales y en bordes de cami-
nos formando parte de la vegetaciôn secundaria.

Heliocarpus donnell-smithii es un ârbol de hasta 10 m, con hojas de 12-14x8-10 cm ova-
das, no lobadas, glabras por el haz y por el envés. Inflorescencia terminal, de unos 18 cm, con
cimas de c. 20 flores. Fruto elipsoide, ligeramente rugoso, con dos filas de pelos plumosos de 5-
7 mm.

Crece en âreas de borde de bosque y en formaciones de tipo secundario. Su crecimiento es
râpido (STANDLEY, 1931).

Descripciones complementarias y mâs detalladas de las dos especies se encuentran en LAY
(1949), STANDLEY & STEYERMARK (1949); y para H. donnell-smithii en BORNSTEIN
(1989).

Area de estudio

El trabajo de campo se realizô en la localidad totonaca de Ecatlan (20°02'N; 97°33'W), a

una altitud de unos 600-700 m y en la localidad nahua de San Miguel Tzinacapan (20°01'N;
97°31'W) a 800-900 m, ambas situadas al norte del estado de Puebla, México (Fig. 1 Estas loca-
lidades se encuentran en la Sierra Norte de Puebla, que a su vez, forma parte de la cordillera
denominada Sierra Madré Oriental, orientada en direcciôn Norte-Sur. El sustrato principalmente
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Fig. 1. - Ârea de estudio en la Sierra Norte de Puebla. Basado en Mapes & al. (1997), con modificaciones.

es de roca caliza. La media de precipitaciôn anual es superior a los 3500 mm, con temperatura
media anual que oscila entre 20-25°C en la zona baja y 17-22°C en la zona alta. La vegetaciôn
natural es de bosque tropical perennifolio (RZEDOWSK.I, 1978), aunque son frecuentes las âreas
abiertas para los cultivos, especialmente de café, malz y frejol, y para la instalaciôn de pastizales
para el ganado vacuno.

La comunidad de Ecatlan es un asentamiento de origen prehispânico (RUIZ, 1991) en la que
viven aproximadamente unas 1000 personas, la gran mayoria de ellos pertenecientes a la etnia
totonaca, muy pocos nahua y en ella no viven mestizos. La comunidad de San Miguel Tzinaca-
pan esta compuesta en su mayoria por nahuas, pero también viven algunos mestizos y el nûmero
de habitantes es équivalente al de Ecatlan. En ambos casos, los pobladores obtienen el principal
ingreso econômico con la comercializaciôn del café y tienen cubiertas sus necesidades primarias.

Métodos

El trabajo de campo se llevô a cabo entre agosto y octubre de 1996. Convivimos durante 18
dias en la comunidad totonaca de Ecatlan y se hicieron visitas periôdicas a la comunidad nahua
de San Miguel Tzinacapan.

La informaciôn sobre cosecha, procesado, productos elaborados con la fibra e importancia
socioeconômica, se obtuvieron por observaciones directas y mediante entrevistas personales a los
informantes en las localidades de estudio. Se participé en todos los procesos descritos en este
estudio, en el que se hicieron medidas directas de tiempos de trabajo y cantidad de fibra
empleada. La informaciôn sobre el mercado se obtuvo en Cuetzalan del Progreso y Zacapoaxtla,
donde se cogieron los precios locales de comercializaciôn de los productos. Los precios en las
otras ciudades se obtuvieron en la cooperativa Tosepan Titataniske de Cuetzalan.
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Se consultaron los herbarios CHAP y XOLO (acrônimos segûn HOLMGREN & al., 1990)
para contrastar la identificaciôn del material colectado. Los datos climâticos se tomaron de CUE-
VAS (1991) y MAPES & al. (1997).

Resultados

Cosecha

La fuente para la extracciôn de la fibra de jonote es la parte interna mucilaginosa de la cor-
teza de los ârboles. Normalmente se obtiene de las ramas del ârbol, aunque en ocasiones se corta
el ârbol y se extrae la fibra del tronco y de las ramas, en lo que es una forma destructiva de uti-
lizaciôn del recurso. Segûn nuestros informantes, se puede explotar la fibra del ârbol a partir de
los cuatro o cinco anos, que es cuando el individuo ya tiene un tronco bien desarrollado y a partir

de ahi, durante toda la vida del ârbol.

No hay época del ano concreta para la cosecha, pero segûn nuestros informantes, la fibra se
debe extraer en el periodo lunar de cuarto creciente, porque de ese modo es mucho mâs resistente
ya que si se extrae en periodo de luna nueva, "la fibra se revienta".

Para la obtenciôn de la fibra de jonote primera se selecciona la rama de la que se va a extraer
la fibra y se corta. La corteza se extrae utilizando la parte de la rama que estâ sin ramificar y
normalmente tiene 2-3 m de longitud mâxima. Con un cuchillo o machete se hacen unos cortes
longitudinales a la corteza de la rama, cada 10-15 cm en su parte mâs gruesa. A partir de estos cortes,
se arranca la corteza en tiras longitudinales, que se desprende fâcilmente de forma natural (Fig.
2).

Para la extracciôn de la fibra se usa la parte mâs interna de la corteza, que présenta abun-
dante mucilago, por lo que a su vez, se necesita separar esta parte interna mucilaginosa de la
externa. Para ello, se clava firmemente en el suelo un palo de madera dura, comûnmente de café,
y se le hace un corte de unos 20 cm en su mitad superior. Las tiras de la corteza de jonote se intro-
ducen en el corte que se hizo al palo de café, haciéndoles previamente una hendidura. A partir
de ésta, se estira violentamente y por fricciôn con el corte hecho al palo de café, se va a separar
fâcilmente la parte externa de la corteza de la parte interna mucilaginosa (Fig. 3). Este proceso
se hace inmediatamente después del paso anterior. Para la extracciôn de la parte interior de la
corteza de una rama, se emplean de 10 a 30 minutos, dependiendo del tamano de la misma.

En el caso de extraer la corteza del tronco de un ârbol se sigue el mismo procedimiento. El
tronco no debe presentar nudos ni cicatrices importantes y se puede extraer la corteza hasta el
comienzo de la ramificaciôn.

Procesado

Tras la obtenciôn de la corteza interna del jonote, se debe eliminar el abundante mucilago
existente. Para ello, se sumerge la corteza en un recipiente con agua durante ocho dias, sin cam-
biarla y sin sacar la fibra del mismo. En ocasiones, aunque en tiempos pasados era mâs frecuente,
la corteza extraida se sumerge en arroyos o rios de poco caudal y se ponen piedras encima para
evitar que la corriente lo arrastre, permaneciendo de 8 a 12 dias; a este proceso se le llama
"enriado". Una vez transcurrido el tiempo, la corteza se lava con agua, con lo que el mucilago se
desprende fâcilmente y ademâs se consigue que el material se ablande. Tras ello, se tiende al sol
durante uno o dos dias para que se seque, con lo que la fibra adquiere una coloraciôn propia, que
en el caso de H. appendiculatus es blanca y en el de H. donnell-smithii es rojiza. Una vez bien
seca la fibra, se puede almacenar durante varios anos sin problemas de pudriciôn o deterioro.
Segûn nuestros informantes, cuando se emplea el jonote como material de amarre en la construc-
ciôn de casas, se puede usar sin sumergirlo en agua; tan solo se deja al sol para que se seque el
mucilago de la fibra y se utiliza directamente.
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Fig. 2. - Extracciôn de la corteza de Heliocarpus donnell-smithii a partir de una rama del ârbol.

Fig. 3. - Separaciôn de la corteza interna mucilaginosa de la externa.

Fig. 4. - Trenzado de la fibra de Heliocarpus donnell-smithii.

Fig. 5. - Elaboraciôn de un huacal.
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Para la utilizaciôn del material en la elaboraciôn de los distintos productos, se trenza un cor-
del con las fibras de jonote. Para ello, a partir de la corteza seca, se van sacando pequenas tiras
de 0.5 a 1.5 cm de ancho y todo lo largas que se pueda. Después se van trenzando, uniendo para
ello varios cabos de las fibras que se tuercen con la palma de la mano deslizândola sobre el muslo
de la pierna, o bien si el cordel no es muy grueso, se trenzan entre los dedos pulgar e indice. A
medida que el cordel se va adelgazando por la falta de fibra, se van anadiendo nuevas tiras en la
parte terminal y se tuercen del mismo modo, para asi obtener un cordel de grosor uniforme y tan
largo como se desee (Fig. 4). Una persona empleô 25 minutos para el trenzado de un cordel de
10 m de largo con très cabos.

El trabajo de procesado y elaboraciôn de productos de jonote lo hacen por lo general los
hombres, pero las mujeres y los ninos de mediana edad, también lo saben trabajar. La labor se
lleva a cabo cuando han finalizado otros trabajos, normalmente por la tarde, o en los dias de llu-
via que no se puede trabajar en el campo.

Productos y aplicaciones

Productos tradicionales

El producto tradicional mâs importante elaborado con fibra de jonote es el "huacal", que es

un instrumenta de carga para las labores agricolas y mâs particularmente para la cosecha de maiz,
que se carga en la cabeza. Para su fabricaciôn, se usa una madera flexible y resistente, que puede
ser de una liana, (se emplean varias especies que no se pudieron identificar) o de un ârbol,
normalmente de lima (Citrus aurantifolia). Para ello, se cortan dos palos de la misma longitud, a los

que se quita la corteza y, en fresco, se les da la misma forma, mâs o menos rectangular. Estas van
a formar el armazôn y a determinar el tamano final del huacal (Fig. 5). Una vez preparado el
armazôn, se teje un entramado con la fibra en el que se emplean varias técnicas, pero son repeti-
ciones de nudos idénticos unidos por la misma cuerda y separados entre ellos a la misma distan-
cia. Se tejen los dos armazones de forma independiente y luego se unen entre si, dejando una
separaciôn de unos 25 cm, empleando para ello la misma fibra del jonote (Fig. 5). El huacal se

carga en la cabeza, y para ello se élabora con jonote una cinta ancha, llamada "mecapal", que se

amarra al propio huacal. El mecapal se puede usar para otras labores de carga independiente-
mente del huacal, en especial para el transporte de lena hasta las viviendas. También se élabora
el "morral y morralete", que es semejante al huacal, pero de menor tamano. Se usa para ir a com-
prar al mercado o traer productos menores del campo. La fibra se puede acomodar a un telar para
tejer costales y morrales (HATCHONDO, 1987).

Otro objeto de uso tradicional son las cunas para los ninos de corta edad, que se cuelgan del
techo de las viviendas y se elaboran con la misma técnica y materiales que el huacal. Cuando se
estâ fuera de las viviendas y en tareas agricolas, las mujeres usan el propio huacal para llevar a

los bébés. Ademâs se elaboran juguetes para ninos, sombreros, canastas, entre ellos unos llama-
dos "tancolotes" para la siembra del maiz, y cordeleria para multiples usos de la vida cotidiana.
Segûn nuestros informantes, el jonote Colorado es mâs resistente que el jonote bianco, por lo
tanto es el preferido para la elaboraciôn del huacal y mecapal.

Cabe mencionar que estas productos elaborados con jonote van desapareciendo paulatina-
mente. Aunque en Ecatlan y San Miguel Tzinacapan se siguen usando con frecuencia, en otras
localidades visitadas de la Sierra Norte de Puebla, es sustituida por fibra de plâstico que es mâs
resistente y duradera.

Productos actuates

La mayor parte de los pobladores nahua de San Miguel Tzinacapan trabajan el jonote para
su venta como artesanla en el mercado de Cuetzalan del Progreso. El jonote Colorado es el mâs
utilizado para artesanias, porque el color tiene mayor atractivo para su venta a los turistas. La
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Tabla 3 muestra los productos mâs comunes que se venden en este mercado. También se elabo-
ran otros productos como muebles, mesas y sillas, con armazôn de madera o metal, a los que se
forra con la propia fibra; en Cuetzalan su precio oscila entre 70-90 pesos mexicanos (9.3-11.9
dôlares estadounidenses). Asimismo, se elaboran canastos y cestas de distintas medidas para usos
mültiples.

Otro producto que esta tomando importancia es la utilizaciôn del jonote para la elaboraciôn
de papel amate, producto de venta a los turistas nacionales y extranjeros, en el que se pintan dis-
tintos motivos indigenas. Tradicionalmente se empleaban otras especies de mayor calidad (Ficus
spp. y Mora celtidifolia (Moraceae) o Guazuma ulmifolia (Sterculiaceae), pero en la actualidad,
debido al agotamiento de estas especies en el bosque, se explotan otras especies entre ellas las
dos de jonote aqui tratadas.

Mercado e importancia socioeconômica

El area central de comercializaciôn de los productos artesanales de jonote es Cuetzalan del
Progeso y en menor medida Zacapoaxtla, especialmente en sus dlas semanales de mercado donde
llegan nahuas y totonacos para hacer sus trueques y ventas de productos agricolas y artesanales.
Los pobladores de San Miguel Tzinacapan, que son los que se dedican de manera mâs intensiva
a la elaboraciôn y comercializaciôn de productos artesanales con fibra de jonote, hacen las ventas

directas a los turistas nacionales y extranjeros. En ocasiones cuando acumulan varios
productos elaborados, los venden a la cooperativa Tosepan Titataniske en Cuetzalan, quienes se

encargan de su comercializaciôn posterior a otras ciudades mâs alejadas como Puebla, Veracruz
y México D.F. (Tabla 4).

La fibra seca en bruto también es objeto de comercializaciôn. En Ecatlan, 1 kg de jonote se

compra por 6.25 pesos mexicanos (0.81 dôlares estadounidenses) mientras que en la cooperativa
de Cuetzalan, 1 kg de fibra se compra por 10 pesos mexicanos (1.3 dôlares estadounidenses), y
a su vez, lo revenden a otros socios por 11 pesos mexicanos (1.4 dôlares estadounidenses). En
Ecatlan con 550 gr de fibra se elaborô un huacal de 60 x 33 cm.

En San Miguel Tzinacapan y Ecatlan, la principal fuente de ingreso econômico para los
pobladores es a partir de la comercializaciôn del café, mientras que el trabajo artesanal con el
jonote supone una fuente de ingresos adicionales, de mayor o menor importancia segûn la dedi-
caciôn de cada familia.

Discusiôn y perspectivas econômicas

El uso de Heliocarpus appendiculatus y H. donnell-smithii, es uno de los recursos vegetales
mâs utilizados como plantas de fibra en la region tropical del este de México. La demanda por
estas artesanias de fibra estâ en aumento y tiene gran potencial, por lo que représenta un ingreso
econômico de interés para las comunidades. Un ejemplo de esto, es el amplio abanico de
productos elaborados a partir de jonote y comercializados en los mercados. Es positivo el hecho de

que la cooperativa Tosepan Titataniske canalice la venta de los productos elaborados con jonote,
porque de este modo se pueden llevar a otras ciudades mâs lejanas para su venta, se obtienen
mejores precios en la comercializaciôn de los mismos, y por tanto mayores beneficios para los
productores, ya que se evitan a los posibles intermediaries comerciales (ver Tabla 4). En general,

con la elaboraciôn de los productos de menor tamano, que a su vez necesitan menor longi-
tud de fibra y se emplea menos tiempo para su manufactura, se obtiene mayor beneficio y por
tanto son mâs rentables econômicamente (ver Tablas 3 y 4). Para la manufactura de la fibra no
es necesario ningûn tipo de maquinaria, pero es interesante la iniciativa de acomodar la fibra de
jonote en un telar para la elaboraciôn de costales y morrales (HATCHONDO, 1987).

Las dos especies de jonote crecen de forma natural en âreas alteradas o forman parte del
bosque secundario, asi como también se naturalizan en pastizales, y tienen un crecimiento râpido,
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Producto Medidas (cm) Longitud (m) Tiempo (dias)

Bolso 29 x 18 15 1.5

Canasto 25.5 0 9 1

Cesta 37 x 27 sup.; 17x11 inf. 17 2

Huacal 23 xl2 8 2

Huacal 60x33 58 3-4

Huacal* 81 x 56 130 4-6

Lâmpara 22 0 sup.; 30 0 inf. 18 2

Macetero 3 pisos 16 0; 19.5 0; 23.5 0 21 2-3

Servilletero 13.5 X 14.5 3 0.5

Tabla 3. - Productos comunes comercializados en el mercado de Cuetzalan del Progreso. Se muestran las medidas (cm),
cantidad de fibra empleada medido en longitud (m) y tiempo efectivo dedicado a su elaboraciôn (dias) para los distintos
artlculos. El producta huacal* solo se usa para labores agrlcolas y no para venta al turismo.

Producto San Miguel Tznicapan
(venta directa)

Zacapoaxtla
(venta directa)

Cuetzalan
(cooperativa)

México D.F.,
Puebla, Veracruz
(cooperativa)

Bolso - - 2.0 2.7

Canasto 1.1-1.6 - 2.0 2.7

Cesta - - 2.4 3.3

Huacal 23 x 12 cm 1.1-1.3 1.3 1.3 2.0

Huacal 60 x 33 cm - - 5.3 6.6

Lâmpara 1.3-2.0 2.7 2.4 3.3

Macetero 3 pisos 2.0-2.7 3.3 3.3 4.0

Servilletero 0.4 0.5 0.7 0.9

Tabla 4. - Precios de los productos en dôlares estadounidenses en dos mercados de la region, y en Puebla, Veracruz y
México D.F. Los datas de Cuetzalan, San Miguel Tznicapan y Zacapoaxtla fueron recogidos por observaciones directas y
los de las ciudades restantes aportados en la cooperativa Tosepan Titataniske.

especialmente la segunda de ellas (LAY, 1949; STANDLEY, 1931). Estas caracterlsticas ecolô-
gicas son de interés, ya que ambas especies son faciles de cultivar y manejar, y no requieren cui-
dados especiales para su desarrollo. Por tanto, séria recomendable el cultivo de estas especies, en
especial H. donnell-smithii, ya que es la que ofrece una fibra de mayor resistencia y atractivo para
su comercializaciôn. Para ello, se podrian dedicar los terrenos perturbados de matorral, bosque
secundario, las âreas de bajo valor agricola, o incluso intercalândose en los pastizales dedicados
al ganado vacuno, con lo que se obtendria una fuente de ingresos adicionales. Ello representaria
una alternativa a la deforestaciôn y a las haciendas de ganado ya que se podria hacer un uso mâs
integrado de las âreas marginales y de escaso valor econômico, y pueden ser parte de un pro-
grama de conservaciôn del bosque tropical.

En los ültimos anos se ha utilizado el jonote como materia prima para la elaboraciôn de un
tipo especial de papel, llamado amate (MARTINEZ ALFARO & al., 1995), que es una artesania
clâsica de venta en el pais. Tradicionalmente se empleaban otras especies de las familias Mora-
ceae y Sterculiaceae de mayor calidad, pero que en la Sierra Norte de Puebla se han agotado por
una excesiva explotaciôn en los bosques, por lo que ha habido una mala planificaciön del recurso
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extractivo. Con la explotaciôn intensiva del jonote Colorado y jonote bianco se puede generar una
pequena industria de trabajo artesanal en la que se combinen el uso de la corteza para la
manufactura de artesanlas y la explotaciôn de la madera como materia prima para la elaboraciôn de
papel amate.

La explotaciôn del jonote podria contribuir a la conservaciôn de las culturas indigenas,
debido a la dedicaciôn en el trabajo hacia uno de sus recursos mâs tradicionales, con los que se
han elaborado productos clâsicos como el huacal, que les da identidad cultural y que al mismo
tiempo puede generar ingresos econômicos a las comunidades. En la actualidad, hay una pérdida
progresiva en el uso de los productos tradicionales elaborados con fibra de jonote, entre los que
destaca el del huacal, e incluso en las localidades donde se mantiene su uso, la propia fibra de

jonote esta siendo sustituida por fibras plâsticas.
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