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Agriculture and Soil Classificadon Among che
Jñatjo (Maaahuas) in che Scate ofMexJco
Abstract. Soilas a resonixe is ofprimeimportanee in ¡he

naturalenvironmeutfrom nhicb ¡heMattahnapeasant

populaüon obíain iheir basicproductfor surmnal: corn.
Por tbs dassifícation of /¿«JñHtjo soil quaÜties the (emic)
criteria ¡nhicb thenatine population uses toguide ils

agricultural activities were considered; íhat is, theirown soil
classificalion uéich lakes inco account not onfy color, texture,

and bumidily, but also has roomfor mythology, temperature,
anddualoppositions.
Ona remanal level the satis existing betineen the highestparí of
theJocotitlan Volcano, in the Slateof México, andthe bmr
parí of it ntre considered, obtaining in ibismy iJsree classes
according lo alíiluáe: mounlaín soil, highland soilandpíains soil.

Ta ead) one of íhese types of soil corresponde apartiailarCype of
com seeds nhicb goes mlb certain environmaital andcultural
conditions, a specijicfamify ycle andaproper tosté infood.

Introducción

La clasificación de los suelos ha sido una de las mayores

preocupaciones de la agricultura en el mundo, pues se

considera como fundamental para las recomendaciones

en la producción. Diferentes escuelas edafológicas han
propuesto varias formas para establecer una tipología de
acuerdo con ciertas características importantes; textura,
color, porosidad, humedad, entre otras; sin embargo, las
propuestas de la Fao-un esco y delaSoilTaxonomy, son las
m<ís utilizadas.

La experiencia de los agrónomos y edafólogos del mun

do ha enstóado que entre los grupos campesinos de origen
antiguo existen clasificaciones delsuelo muy complejas, con
una perfect-a lógica productiva y con una selección de se
millas adaptadles a las condiciones de cada tcrreno-

La tendencia a tomar en cuenta la opinión de
los actores cada vez gana mayor simpatía mun
dial y se considera ya como una parte de la inves
tigación previa para el diagnóstico de los suelos.

En México, han destacado en esta dirección los

agrónomos del Colegio de PüSfgraduados y los
de Chapingo,como Hernández Xolocotzi y Ortíz
Solorio, quienesenfatizaronlos finos conocimien
tos que sobre clasificación de cierras tenían las
culturas autóctonas de Mesoamérica. Afortuna

damente, en varias facultades de la Universidad

Autónoma del Estado de México ya existen in

vestigadores interesados en realizar este tipo de
trabajos desde distintas óptica:?.

En la comunidad de Santa Ana Nichi, pertene
ciente al municipio de San Felipe del Progreso,
Estado de México, se realizóel presente trabajo a
través de la investigación de campo utilizando el
idioma materno del grupo, después se realizó la

traducción de la clasificación al español. Aquí pre
sentamos el punto de vi.sta del grupo étnicofinali
zado a la luz de la discusión antropológica.

I. Los jñatjo'. breves antecedentes históricos

Losjñatjoo mazaliuas son uno de los grupos menos cono
cidos de las 54 etnias que habitan el territorio mexicano.

* Sobni! manijo detos smhs enSaniaAna NiM seenaienlra la tesis El Foslite
yn d cido agdcrda tiu tempcird en SiUití Ana Nk'lü, iiiurucipio de San
Felipe del Prngreau, México, pmtntadu en ii Rjcv/lad de Anlrt>poÍJ¿id de ta
UAEM,lacíial fami partede!propeck "Usoj manya soáaldelagia" ^le seHenóa
taba enta YaailladdeCeograjta, deta UAIM biija h diremón deToaathih Ramem.
La denominaáón desuelo se obtiii'o de!Vocaliiilado Ma2.-diua-Expañ<>i y Eapx-
iTol-Ma::abua deMitdred Kjimeh Mun Mienhm que etregistro dehs tipos desaehs,
se oblim de comiersaciones directas con campamos nun^tmas de! Eslarh rie MéxrVa
**Facu/lad deGeograjia, UAEM. Te/efonm (71) 14 ti ,'i2.
Correo electrónicos geot^coaiepec.naemes.inx
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Esto se debe, en grnn parre, a que orms grupos con anre-
cedentes de consrrucción monumental, o más "pintores
cos", han llamado mejor Ivi atención délos estudiosos, Tam
bién influye el que los cronistas coloniales no hayan deja
do trabajos significativos sobre este pueblo. Sólo en las

últimas décadas la aparición del grupo documental cono
cido como los Tedñaloyan, ha dado nueva luz y ha suscita
do mayor interés sobre los mazaliuas.

A pesar de las escasas referencias tanto históricas como

antropológicas, se sabe que en tiempos prehispiínicos este

grupo vivía fundamcntaimente en lo que es hoy elvallo de
Ixflalauaca-Adacomulco, territorio que se encontraba en
medio de dos de los más grandes y poderosos Estados

antiguos: el tarasco y el mcxica.
Ei ambiente natural donde se desarrollaron, está caracteri

zado por un clima fno debidoa una altitud mayora los 2,600
m ya una topografía accidentada ymontañosti, con la presen

cia de bosques de pino-encino. La abundancia de caza y la
grancantidad de manantiides procuraron asentamientos dis
persos de iapoblación, queaprovechaba estosrecursos com
binados con una agricultura de temporal basada principal
mente en el maíz y el amariuitu (Tamayo, 1949).

Con la invasión mexica al valle de Toluca e Ixtlaiiuaca,

parte importante de la población mazaliua abandonó el
área y se refugió en la tierra caliente, con los tarascos de
Midioacán, mientras que otros se quedaron bajo el yugo
de los conquisradorcs (Armillas,1987)-

A la llegada de los hispanos, el paisaje y la economía
mazahua cambiaron por la introducción de la gtinadería
mayor, el control hidráulico a gran escala, la producción
de trigo ylos molinos harineros; asícomo por las congre
gaciones de población ylacreación deasentamientos apén
dices de las haciendas españolas. Después de la Indepen
dencia, los jñatjo se emplearon como mineros en
Tlidpujahua y en El Oro, o bien en las madererías de la
trasnacional Suchi TimberCompaiiy, dependientede lascom
pañías mineras. También trabajaron en la extracción de la
raíz de zacatón. En épocas posrevolucionarias, los
mazíihuas se han contratado en las fábricas del corredor

industrial o en las de la ciudad de México. Otra varuuite es

el trabajo de albmilería y el que desempeñan las mujeres
en las actividades de comercio, donde se les conoce como

A/itr/í7/(Romero, 1996).
A pesar de que estegrupo durantevarioscientosde año.s

ha estado conectado de una forma u otra con las forma

ciones económicas mayores, ha sabidocombinar sus acti
vidades locales con unsistema más grande en el cual tant-
btén participan. Laproducción agrícola es importantes pues
integra una buena parte de su ingreso, que es complemen
tado con lo que llega a través de los salarios producto del
trabajo externo.

Es por ello, que elconocimiento de los suelos asegura a
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losjñajasu subsistenciaa través de un resultado mínimo de
productividad yaconocido, producto de la experencia en el
manejo de lascondiciones naturales, del suelo y de la adap
tación de las semillas criolliLS a cada ambiente particular.

II. Consideración de elementos físicos en la

clasifícación del suelo jñatjo

La distinción de los suelos entre los mazahuas tiene que
ver con la interreiacion de tos elementos naturales que ma

nejan para el desarrollo de la agricultura ya sea de tempo
ral, de riego o de humedad son:

jóMú SUELO Cubicación)

Fuente: kiemele, ig7S y Antonio y Romero, iS9s,

Suelos y mitologia

Una primera gran clasificación físico-climática de los sue

los se da a nivel regional y de grupo étnico; los campesi

nos la explican a través de la mitología, así como de la
relación y comparación entre dos puntos geográficos y
climáticos. La cosmovlsión jñaljo divide a los suelos en

dos grandes grupos: la tierra fría y la tierra Cfiliente, cono
cidas como ñinsssy ñinpa, respectivamente (Kimele, op. át.
y Antonio y Romero, 1998).

Esta dualidad de tierra -fría y caliente— la relacionan

con los géneros masculino y femenino,que están presen
tes en los mitos mazaliuas. Para su comprensión, la histo

riaoralmenciona queelasentamiento original de lapobla
ciónjñatjo se encontraba en el cerro de Jocotitlán, el cual
representa a la energía masculina. Este cerro era el señor
de Jocotitlán, el cual tenía una esposa que se dedicaba al
hogar, mientras que él se dedicaba a atender los terrenos
de cultivo. Undía, este señor fue con sus hijos a trabaja:' a
lamilpa, yen lacasa sequedaron su esposa yd hijomenor
parapreparar lacomida. Cu'.indo regi'esaba alhogarel se
ñor deJocotitlán,la señorano había cocinado, asíque hizo
rápido una salsaen el molcajete (cuentan hoyque losante
pasados, denomuiados mma, e, no consumían sal porque
era muy escasa), por lo que la esposa decidió agregarle
mucosidad para que la salsa tuviera sabor. El hijo menor
observó lo que su madre había hecho y cuando llegó el
esposo yse sentó parahacerse un taco, elniño le dijo que
no con-uera de esa salsapor que su mamá le había coloca
do mucosidad de la nariz.

Molesto, el padre levimtó elmolcajete yselo aventó a su
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esposa, ésni salió corriendtj de la casa, llevándose los ár
boles frurales y flotes que había en su vivienda, tras ella
ibansu hijos menores. El padre, al ver que se iban,comen
zó a avenuiiies piedras para derenerlo.s, pero no pudo dar
les y finalmente se fueron.

Por ello,los mazflhuas inferpretan su paisaje y climade
la siguiente míinera: el cerro dejocorirhin, que estructuran
en tres niveles, es el padre. Laprimera en la parte alta (lu
gar de los cuatro vientos) es la cabeza (observado el cerro

por el pueblo de Sanrivigo Acutzilapan, se notará que tiene
forma piramidal), la siguiente estructura simada m;is aba
jo tiene forma de herradura y a la minui de ella se aprecia

üti"a ele\"ación con la misma figuni geométrica. Dicha to
pografía se concibe como el hijo mayor que no siguió a la

madre poique er.i el que acompaiiabaal padre en los tra
bajos agrícolas, por ello está sentado en lo que se conside
ra las piernas del padre.

La última estructuración es la parte baja, donde se en

cuentra asentada la población de San Pelipc Pueblo Nue
vo, municipio de Atlacomulco, alií se localizan otros ce

rros de menor altura, que tienen formas cónicas )' que
bordean parte del río Lerma, éstas serían los hijos meno

res de la fíimilia del señor deJocoritlán. Dicen que la e.spo-
sa de éste se fue a la tierra que se conoce como mnpay allí
plantó los árboles frutales y las flores que se llevó de casa.
Ese lugar lo ubican en Zitácuaro, Michoacán, el cual se
conoce como shanshiM y representa al género femenino
relacionado con los huertos. Se cree que esas tierras son
óptimas para el cultivo de árboles frutales, mientras que la

tierra fría, relacionada con el hombre, es buena para el
cultivo de maíz, que fue el que no se llevó la esposa. De
esta manera, ellos puntualizan la relación y diferencia
ción climática,geográfica y productiva que existe entre
estos sitios.

Agrícutcura y suelos

A nivel regional, la clasificación de los suelos de la tierra
fría, la dividen en dos de acuerdo con su uso: agrícolas y

no agrícolas. Las tierras agrícolas se subdividen enjojumú,
que es suelo fértil, y s'ojomfi, suelo inferril (Antonio y Ro
mero, op. dt). A su vez, la tierra fértil se tipifica en sajq/nii,

y'ojomüyk'jomii (ver cuadro 1).
Los suelosdenominados ñiiisse (tierra fría) se subdasifican

en tres:

1. Teje, de montaña

2. Líima. de lomerío

3. Mb 'aira: de llano

A su vez, los suelos de montaña se subdividen en cua

tro,y cadauno de ellos tiene una utilización específica, así
como un tipo de semilla indicada para la siembra (vercua
dro ó).

VOl « NUUCFÜ UrH, MaII0<^U>iii t«««

Denominación Sustiroe Denominación Sustipo

EN jfiATJO EN ESPAÑOL

Y'tXJOMU TIERRA FÉRTIL TIERRA SECA

Fuente: Antonio y Romero, oa. cir.

Denouhación jñatjo DenowhaciM en español

ÑIAJOMU

mAsaiJonú

Fuente: ibid.

ís

tierra negra

tierraerosionada

Ubicación

LOUERIOS-LLANOS

A los suelos de lomerío se les denomina ñonsk'enr'oo, y

se utiliza en ellos el maíz rosado y el trigo {¡bid'). Por otro
lado, las fierras de llanura se clasifican de la siguiente ma
nera relacionada con diversas variedades de semillas:

UOJOMU nERRA SUENA MAIZ BLANCO V AUMIILLO

AEJO PEJO MAiZROSADO YAMARILLO

Las semillas que losjüatjo utiliziui para sembrar se en
cuentran en el cuadro 4. Estas semillas de maíz corres

ponden a las variedades que el campesino culuva en sus
terrenos agrícolas, donde dicha variedad es definida pri
mero por el color. Existen otras características de las que

el campesino hace uso para definiry tomar una decisión
sobre el tipo de grano a utilizar en la siembra en determi

nado suelo,según las condiciones anibientaics (existencia
o carenciade lluvias),el tamañode la mazorca, de la semi
llay delolote (clasificación masal). Ello les permite tomar
la decisión de realizar una labranza tempranera o tardía
(vercuadro 5).

Las fechas y los tipos de semillas para sembrar depen

den de la ubicación del suelo y de las condiciones ambien

tales,sobre todo de las precipitaciones pluviales. Obsérve
se el cuadro 6.

Conio se puede apreciar en el cuadro mencionado, la
ubicación de los suelos agrícolas y las condiciones am
bientales, influyen en la toma de decisiones para la siem
brade un determinado tipode semilla ypermitea los agri
cultores obtener una cosechacon cierraseguridad en am
bientes favorables o desfavorables para la agricultura.
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CUAORO 3

Herramientas agrícolas jña tjo

DENOMINACIÓN EN JÑATJO Denominación en español Frecuencia DE uso en las

ETAPAS DEL CICLO ASRICOLA

TÓDO.ÉL GleLO; ^
Todo el ciclo

Todo ELCICLO

. •TooO-a'.GKSd,

Y'ONDA P'ADÜ

y'QNDANZUÚNÚ

.Arado- '

COYUNTA

Yunta DE CABALLO

YUNTADERESES

Yugo CORTO

Yugo largo

Bawgijcw

_SBfef.áNPASA SEMBRAR

Bolsa PARASEMILLA

Siembra, escarda

Siembra, resiembra

Fuente: Antonio y Romero, op. ar.

Denominación

EN JÑATJO

Subtipos

JR'OSHTR'ACHO

•- - .•ijÉéSTffggWG,:

fféfigiafl:-.

í^dS^SHÍ/'

IFuente;too.

Denominación

Calabaza

•eHlÓHAROS

Guindaíblanco

_CE_BÁDÁ'.BLÁn6A:
Cebada pajuda

Frijol NEBRO

Los campesinosJñatjo consideran que "las semillas gran
des con olores gruesos se deben sembrar en las tierras

fértiles con un tiempo bueno", es decir, cuando la hume

dad Yíil calor estén en "equilibrio"; en cambio cuando se
presentan malos tiempos o un "desequilibrio" como las

lluvias tardías, optan por sembrar semillas pequeñas con
olote delgado, pues éstas son de crecimiento violento. Si

además se agrega abono natural, éste resulta mejor y da
mayor seguridad.

Otro factor que influye en la toma de decisiones paracul-
nvai" un tipo de semilla, es el gusto de la familia por los
diferentes alimentos ybebidas quese puedeobtener del maíz;
por ejemplo, paia un desayuno campesino es preferible un

atole de maíz azul o rosado que uno de blanco o amarillo,
paia una fiesta familiar o comunal, es más estético presentar
tamales y toitillas de maíz blanco que de azul o rosado.

Esta actividad de sembrar una gran variedad de semi
llas, como se puede observar, responde no solo a conside

raciones productivas, sino también culturales.

CUADRO S

ClASCFICACION DE LAS SEMILLAS POR SU USO

Denominación en españolDenominación en jñatjo

rTRmmTScM : 'jW/azisMco-,
Tr'arecho Semilla y OLOTE grueso

MB'EtJCHO semilla grande YOLOTEDELGADO

Ts'irscho Semilla y OLOTEPEQUEÑO

Tr'akastr'a Semillayolotegrueso

Ts'ikastr'a Semilla y olote delgado

¡'edrucf iw^z-NEopofr
Tr'ambotr'o Semillagruesa

Ts'imoTR'o Semilla pequeña v olote delgado

SABIÑU MaIZ^^OSADO
Shashajña ' MaízbuiÑda
Fuente: Kiemele, op. cit. yAntonio y Romero, op. oit.

Tr'ambotr'o

Ts'imoTR'o
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Fecha de siembra

Tempranero

Tempranero

Tempranero

Primera semana de marzo y ultima semana de abril Tempranero

Demayoalamitadoejunio TardIq

Finales de mayo y principios de junio

Finales de mayo.y principios de junio

Ot i NaVIRd liHu



IJ lite ACION oe Suelos, Fechas v lino de Semillas para Semijkar

Ubicación de los suelos FECHA DESIEMBRA Características del medio Tipo de semilla

Mo,MTÍ>gif-- , i

Del2ai10oemarzó HÚMEDO TODO EL AÑO Azul semaayoiotegrande

Todo MATO

Pftlt£RA SMANA DEJUNIO

Del16 al30 de abril

DELl6AL30DEAeRlL

Tercera Y última semana de mayo

Tierra seca, con lluvias tempraneras (buen

TIEMPO)

Tierra seca con auviASTARUAs(mal tiempo)

Tierra húmeda con lluvia o riego

Tierra húmeda con lluvia o riego

GwNDA Semilla GRANQC

Semilla pequeíU

Blanca semilla grande

Amarilla Semillagrande

Blanca Semillagrande

Amarilla Semillagrande

Amarilla Semillas pequefias

TEMPORAL TERCERAY ÚLTIMA SEMANA DEMAYO TiERRA SECA CON LLUVAS TEMPRANERAS (8ÚEN TIEMPO)

Tierra seca con llúvias tempraneras (buen tiempo)

última semana de mayoy primera de junio Tierra seca con lluvias tardías (mal tiempo)

Fuente; Antonio YRomero, op. ot.

Finalmente, las cosechas de maíz del ciclo agrícola tie
nen lugardistinto para su almacenaje, lo cual tieneque ver
con las condiciones de siJud de las mazorcas.

El trabajode cada uno de los tipos de suelo se relaciona
con las etapas del ciclo agríctjla L)ue en el grupoJñatJo se

conocen de la siguiente forma:

Denominación en jñatjo

rs'ArR"A"'v/ísHa

•PQtmÉJ--

E?Sl. y?BS?t

DENOMINACION EN ESPAÑOL

Rastrear

Sembrar

DESYBtBW

I Fuente; KiEMELE,op-cir. YAntonio YROMERO, OP.qT, |

Para el cultivodel maíz se emplean distintasherramien
tas en cada una de las etapas del ciclo agrícola. Sus deno
minaciones en mazaliua son las que se observan en el
cuadro 3.

III. Clasificación de suelos do agrícolas

Existe tambiénuna clasificación paralos suelosno agríco
las entre losJña^opejo, que se dividen en maleables y no
maleables (cuadro 8).

Estos suelos no agrícolas cumplen una función impor
tante en la vida de los campesinos, con éllos fabrican uten

siliosdomésticos para preparar susalimentos; tambiénela
boran adobes para la construcción de viviendas y almace
nes de alimentos.

CUADRO 7

Almacenes de mazorcas jnatjo

DenohinaoOn en úiOatúo Denominación en español

IgB^ESq^^MB^RGAS SUglAS'
GRANERO PARA MAZORCAS UMPIA.<i

RÁÑÉTO MfiA MAZORCAS LIMPV^TAfUKO

Fuente: íBiD.

Consideraciones finales

Laagricultura y laclasificación desuelos enelgrupoJüutjo,
están íntimamente ligadas a partir del cultivo del maíz,
donde se toma en cuenta su condición masal y su adapta
ción a cada ambiente particular.

La forma de hacer esrá clasificación, no solo toma en

cuenta los factores fisicos, sino conociendo Bmbién el
comportamiento de cada semilla ysu reacción a cada tipo
de suelo.

También utilizanelementos culturales para explicartem
peraturas, aptitudes y cultivos.

Otros factores importantes que intervienen en la selec
ciónde semillas a utilizaren suelosespecíficos, es el sabor
de cada una de ellas en la cocina mazahua; otro es la esté

tica;y una más responde al calendario festivo-religioso o a
los ciclos culturales de vida familiar.

La clasificación de suelosjñatjo, va de lo general a lo
particular, entre más específica és, más variables intervie
nen en .su tipología.

E.\istc también una clasificación paralos suelos no agrí
colas, cuya lógica no está en el uso que se les da.

El sistema agrícola mazahua, apreciado en conjunto,

puedeayudarnos a explicar cómoy por qué han conserva-
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Suelos maleables

IHombreen Subtipoen Hombreen Subwoen UsoENJÑArjo

SUELDSNO maleables

IHombreen Subtipoen Hombreen Subtipoen UsoENJiiAruo

ÑONSHOM mRAfíONSHOMO ARENA Para construcción

rs'ITR'OSHOMO Para construcción

WB'0l90SH0«Ü FiNANEGRA PARAAPLANADQS

Fina BLANCA Para aplanados

Amarilla Paraconstrucción

Fuente: i&o.

dü SUS semillas y parte de su forma de vida. Esto nos
auxilia mejor en el entendimiento de sus problemas agrí
colas,cómo ellos los resuelven; ycómo nosotros podemos
hacer mejores y más acenadas recomendaciones.

Una sugerencia para un futuro trabajo, sería que la
tipología de suelos campesina presentada, pueda compa
rarse con la establecida por la FAO-UNESCO o con la de la

1 ...•! í^ü'isí
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So¿¿Ta\viíomy, donde se contemplan de m;Lnera científica

el origen y los componentes físicos y químicos de los sue
los,dejando de lado la ideología que existeen cadagrupo,
expresada a través de los mitos. É
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