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RESUMEN
La riqueza de especies existentes en el patio fa-
miliar es el resultado de la coincidencia de pro-
cesos sociales, económicos, culturales y ambien-
tales, que suceden más allá de sus límites físicos. 
Una teoría aún vigente para comprender estos 
factores externos es la teoría de polos de desa-
rrollo. El objetivo de la presente investigación 
fue conocer la riqueza de especies vegetales co-
mestibles versus ornamentales en patios fami-
liares de 13 comunidades de Paso de Ovejas, Ve-
racruz y la influencia que tiene en ello el polo 
de desarrollo más cercano (cabecera municipal). 
Se aplicó una encuesta consistente en 443 cues-
tionarios, a través de un muestreo no probabilís-
tico de tipo accidental. En el análisis de los da-
tos se usó estadística descriptiva e inferencial 
(componentes principales) y los índices de fami-
liaridad (IF), valor de uso (IVU) y consenso del
informante (ICF). Los resultados obtenidos su-
gieren que la riqueza de especies ornamentales 
versus comestibles está relacionada con la leja-
nía o cercanía al polo de desarrollo. La influen-
cia de este polo afecta la dinámica socioeconó-
mica familiar, cuyos miembros, si bien eviden-
cian un alto grado de familiaridad con las espe-
cies existentes en sus patios familiares, también 
expresan la generación de condiciones de posi-
bilidad para que parte de ellas (especies comes-
tibles) puedan ser progresivamente abandona-
das en su uso y manejo, como sucede en una co-
munidad de la ruta 3. Se concluye que, en la de-
terminación de la riqueza de especies del patio 
familiar interviene el polo de desarrollo, como un 
factor exógeno, el cual trastoca la dinámica fa-
miliar en las comunidades que lo circundan. Di-
cha información se considera relevante para los 
tomadores de decisiones en el diseño de estrate-
gias de fortalecimiento de este agroecosistema
tradicional.

PALABRAS CLAVE: agroecosistema tradicional, es-
tructura, función, polo de desarrollo, factor exó-
geno.

ABSTRACT
The richness of plant species in residential yards 
is the result of the coincidence of social, econo-
mic, cultural and environmental processes that 
occur beyond their physical boundaries. A still 
relevant theory to understand these external fac-
tors is the Theory of Poles of Development. The 
objective of this research was to know the rich-
ness of edible versus ornamental plant species 
in residential yards of 13 communities in Paso 
de Ovejas, Veracruz, and the influence that the 
development pole (municipal head) has on it. 
443 questionnaires were administered through a
non-probabilistic accidental type sampling pro-
cedure. Data analysis involved descriptive and 
inferential statistics (main components), and the 
application of indexes of Familiarity (IF), Use
Value (IVU) and Informant Consensus (ICF). The 
results obtained suggest that the richness of or-
namental versus edible species is influenced by 
the distance or proximity to the development 
pole. The influence of this development pole will 
affect family socioeconomic dynamics, whose 
members show a high degree of familiarity with 
the species existing in their family yards, but 
also express that the generation of conditions of 
possibility in such a way that part of edible spe-
cies can be progressively abandoned in their 
use and management, as happens in a commu-
nity on route 3. It is concluded that the deter-
mination of the species richness of residential 
yards is influenced by the development pole as 
an exogenous factor, which disrupts family dy-
namics in the surrounding communities. Such
information is considered relevant for decision 
makers in the design of strategies to strengthen
this traditional agroecosystem.

KEYWORDS: traditional agroecosystem, structure, 
function, development pole, exogenous factor.

“Patio familiar de la comunidad de Paso Panal, Paso de Ovejas”
Imágenes de: Patricia Cruz Bautista

“Especies  ornamentales en el patio familiar, El Hatito, Paso de Ovejas” 
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INTRODUCCIÓN
La estructura y función del patio familiar co-
mo agroecosistema tradicional es histórica-
mente el resultado de la convergencia de pro-
cesos sociales, económicos, culturales y am-
bientales (Cano, 2015). El patio familiar provee 
alimento a las familias rurales de escasos re-
cursos en periodos de contingencias econó-
micas y ambientales (Whitney y col., 2017), y
también conserva recursos fitogenéticos usa-
dos para propósitos diversos (medicinal, reli-
gioso, espacio de esparcimiento) (Panyadee y
col., 2019). De este modo, el patio familiar par-
ticipa en la conservación de la biodiversidad
y  agrobiodiversidad (De-Souza  y  col.,  2017). 

El patio familiar ha contribuido a la calidad 
de vida, tanto de las familias rurales como de
las comunidades, al propiciar estrechos víncu-
los entre sus habitantes y fortalecer la con-
fianza social (Casanova-Pérez y col., 2019), lo
que ocasiona procesos de arraigo e identidad 
en cada región (González y col., 2019). En una
primera etapa, esta relevancia hizo que inves-
tigadores enfocaran sus esfuerzos al estudio de
los factores endógenos que inciden en su es-
tructura y función, lo que generó conocimien-
to valioso al respecto (Pulido-Salas y col., 2017).

Actualmente es urgente abordar también aque-
llos factores exógenos que definen al patio fa-
miliar (Cano, 2015). Aportaciones nuevas en 
este sentido son las dirigidas a explicar el rol 
que tiene el patio familiar en la vida de los 
inmigrantes (Mazumdar y Mazumdar, 2012), su 
efecto en la política, la economía y la seguri-
dad alimentaria (Whitney y col., 2017; Panya-
dee  y  col.,  2018). 

Uno de los factores exógenos que incide en 
la conformación de los patios familiares es su 
distancia a los centros urbanos más cercanos. 
Este planteamiento está basado en la teoría de 
los polos de desarrollo expuesta por Perroux, 
cuyo fin es explicar cómo sucede la estructu-
ración del espacio geográfico (Correa, 2000; 
Pérez, 2016), al cual subyace cierto acomodo 
espacial donde ocurren diferentes procesos 
económicos que afectarán la toma de decisio-

nes de quienes lo habitan y, que, en el caso 
particular de este estudio, inciden en la ri-
queza de especies en los patios familiares allí 
existentes  (Dobrescua  y  Dobre,  2014).

El objetivo del presente trabajo fue determi-
nar la relación entre la riqueza de especies 
vegetales presentes en los patios familiares de
13 comunidades circundantes a la cabecera 
municipal de Paso de Ovejas, Veracruz, Méxi-
co y la influencia de este como el polo de de-
sarrollo  más  cercano. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Enfoque  teórico
Un enfoque teórico utilizado para el diseño me-
todológico y el análisis de los resultados ob-
tenidos en esta investigación se basó en la 
teoría de polos de desarrollo, cuyo principal 
planteamiento es que el desarrollo no se pre-
senta simultáneamente en todas partes y al 
mismo tiempo, se difunde por diversos cana-
les y tiene efectos finales diversos para la eco-
nomía en su conjunto (Pietak, 2011). En con-
secuencia, se considera que el efecto de la
cercanía o lejanía de una localidad rural, res-
pecto el polo de desarrollo, influirá en la toma
de decisiones de los productores en el ma-
nejo de sus agroecosistemas, principalmente 
aquellos de recursos bajos (enfoque agroeco-
lógico). 

Área  de  estudio
El área de estudio estuvo conformada por 
13 comunidades de Paso de Ovejas, Veracruz, 
México, situado en el Sotavento a 19º18’26’’ N, 
96º27’16’’ W. Este municipio está ubicado a una 
altitud promedio de 40 msnm y limita con los 
siguientes municipios: al norte con Puente Na-
cional y La Antigua; al este con La Antigua, 
Veracruz y Manlio Fabio Altamirano; al sur 
con Manlio Fabio Altamirano, Soledad de Do-
blado y Comapa; al oeste con Comapa y Puen-
te  Nacional  (INEGI, 2020) (Figura  1).

Trabajo  de  campo
Se definieron tres rutas de trabajo, para lo cual 
se consideraron las condiciones de las vías de 
acceso y la distancia a la cabecera municipal, 
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identificada como un polo de desarrollo (Ta-
bla 1). En cada ruta se utilizó el muestreo no 
probabilístico de tipo accidental o consecuti-
vo (Otzen y Manterola, 2017). Se encuestaron
35 personas en cada una de las comunidades 
ubicadas a lo largo de cada ruta, con excep-
ción de Patancán y Paso Panal, situadas sobre 
la ruta de trabajo 2, donde únicamente fue-
ron encuestadas 30 y 28 personas, respecti-
vamente. Se hicieron en total 443 encuestas. 
Lo anterior requirió el diseño de un cuestio-
nario aplicado a través de entrevistas “cara a 
cara” que constó de 5 secciones: información 
del entrevistado, ubicación del patio familiar 
dentro de la comunidad, identificación y cuan-
tificación de especies vegetales existentes en 
los patios familiares (particularmente las utili-
zadas como alimento y las de ornato), una sec-
ción de preguntas abiertas sobre cambios en 
la dinámica del patio familiar y los factores 
detonantes que afectaron las decisiones so-
bre su manejo; y una guía de observación del 
arreglo espacial del patio familiar. La encues-
ta se realizó durante enero y febrero de 2015.

Otro instrumento metodológico usado fue el 
diario de campo, donde se registró informa-
ción sobre la relación de las características 
del entorno del patio familiar, interacciones 
entre los miembros de la familia y su parti-
cipación en el manejo del huerto y percep-
ción de la importancia del mismo en su mo-
do de vida. Fue también relevante la revisión 
documental, de estudios similares realizados 
dentro y fuera del país, la cual se efectuó en 
motores de búsqueda como Elsevier, Jstor y
Science  Direct.

La identificación botánica de las especies im-
plicó la colecta de ejemplares (un individuo 
por especie y cinco duplicados), para lo cual 
se estableció un código de colecta, llenado de 
etiqueta de datos, prensado y secado de ejem-
plares y el manejo de guías botánicas. Adicio-
nalmente, se llevó un registro fotográfico. El 
85 % de las especies encontradas fueron re-
conocidas con su nombre científico a través de 
la revisión de estudios previos en el centro de 
Veracruz (Nash y Moreno, 1984; Gómez-Pom-

Figura  1.  Ubicación  geográfica  del  municipio  de  Paso  de  Ovejas, Veracruz. 
Figure  1.  Geographic  location  of  the  municipality  of  Paso  de  Ovejas,  Veracruz.

Fuente:  Modificado  a  partir  de  INEGI  (2020),  Paso  de  Ovejas,  Veracruz,  México.
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pa y col., 2010; Mendoza-García y col., 2011; 
Gámez-Montiel y col., 2017). El otro 15 % de 
las especies fue identificado (género y espe-
cie) por un experto del Colegio de Postgradua-
dos Campus Veracruz. Con base en la infor-
mación anterior se obtuvo el índice de familia-
ridad (IF), índice de valor de uso (IVU) y el  ín-
dice de consenso del informante (ICF), para 
ello, se utilizaron las siguientes fórmulas plan-
teadas por Jaramillo y col. (2014); Kayani y 
col. (2014) y  Sher  y  col.  (2019):

IF: FC/N
Dónde:
FC = Frecuencia con que se menciona la especie.
N = Número  de  entrevistados.

IVU= ΣUi/n
Dónde:
Ui = Número  total  de  registros/especies.
N = número  de  entrevistados.

ICF= nur-nt/nur-1
Dónde:
nur = número total de informes de la categoría 
(ruta  de  trabajo).

nt = número de especies utilizados en cada ca-
tegoría  (ruta  de  trabajo).

Análisis  de  datos
Los datos obtenidos fueron analizados a través 
de estadística descriptiva; la herramienta line 
plots para analizar la riqueza de especies y la
técnica de componentes principales, que tie-
ne como propósito reducir el número de va-
riables presentes en un conjunto de datos que 
intervienen en el fenómeno, lo que facilita co-
nocer la relación entre elementos de una po-
blación y la influencia de las variables (Oliva-
res, 2014). Lo anterior requirió el uso del Sta-
tistica  versión  7  (Statsoft,  Inc.  2006).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Caracterización del agroecosistema patio 
familiar
Los patios familiares en el área de estudio se 
caracterizan por tener una superficie y rique-
za de especies distintas. Los datos de la Ta-
bla 2 muestran la diferencia en tamaño de los
patios familiares según la localidad. La razón 
de la diferencia en superficie debe buscarse en
la cantidad de hectáreas dotadas a cada ejido 

R
ut

a

Comunidades Criterio de decisión Encuesta

1
Acazónica, Xocotitla, 
Rancho Nuevo, Angostillo y 
El Limón

Gran parte de la vía de acceso 
está pavimentada, otra parte es 
de terracería, poco tránsito de 

vehículos particulares, sólo una 
corrida de transporte público

Aplicación de 35 cuestionarios 
en cada comunidad (175 en 
total, todas fueron mujeres)

2
Patancán, Paso Panal, Pozo 
de Mata Ramírez y Bandera 
de Juárez

La carretera es secundaria, 
parcialmente pavimentada 
(del Pozo de Mata Ramírez 
a Bandera de Juárez). Poco 

transporte de Patancán a Paso 
Panal, hasta llegar al Pozo

Aplicación de 
35 cuestionarios en

 2 comunidades; en Patancán y 
Paso Panal se aplicaron 30 y 28, 
respectivamente (128 en total, 

127 mujeres y 1 hombre)

3 El Faisán, El Hatito, Tolome 
y Paso de Ovejas

Hay acceso a vehículos de 
transporte público, la carretera 

es federal

Aplicación de 35 cuestionarios 
por comunidad (140 en total, 

todas las participantes fueron 
mujeres)

Tabla  1.  Rutas  de  trabajo  en  el  área  de  estudio  y  criterios  de  selección. 
Table  1.  Working  routes  in  the  study  area  and  selection  criteria.
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Tabla  2.  Características  de  los  patios  familiares  en  cada  ruta  de  trabajo  evaluada.
Table  2.  Characteristics  of  residential  yards  in  each  working  route  evaluated.
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1

Rancho 
Nuevo 38.5 20.8 Casa, cultivos, 

animales 4 Ama de casa 
(42)

Camino 
parcialmente 
pavimentado

Acazónica 76.7 20.1 Casa, cultivos, 
animales 3 Ama de casa 

(50)
Camino 

parcialmente 
pavimentado

Xocotitla 216.3 18.9 Casa, cultivos, 
animales 3 Ama de casa 

(47)
Camino de 
terracería

Angostillo 101.4 13.6 Casa, cultivos, 
animales 3 Ama de casa 

(50)
Camino 

pavimentado

El Limón 500 7.6 Casa, cultivos, 
animales 3 Ama de casa 

(47)
Camino 

pavimentado

2

Patancán 478.3 29.7 Casa, cultivos, 
animales 3 Ama de casa 

(50)
Camino de 
terracería

Paso Panal 659.1 27.3 Casa, cultivos, 
animales 4 Ama de casa 

(45)
Camino de 
terracería

Bandera de 
Juárez 687.9 19.5 Casa, cultivos, 

animales 4 Ama de casa 
(49)

Camino 
parcialmente 
pavimentado

Pozo de 
Mata 
Ramírez

727.5 17.7 Casa, cultivos, 
animales 4 Ama de casa 

(47)
Camino 

pavimentado

3

El Faisán 412.9 11.8
Casa, plantas de 
ornato, galeras 

para coche, área de 
fiestas

4 Ama de casa 
(46)

Camino 
pavimentado

Tolome 772.5 5.7
Casa, plantas de 
ornato, galeras 

para coche, área de 
fiestas, vivero

4 Ama de casa 
(54)

Camino 
pavimentado

El Hatito 507.5 5.9
Casa, plantas de 
ornato, galeras 

para coche, área de 
fiestas

4 Ama de casa 
(49)

Camino 
pavimentado

Paso de 
Ovejas 70.5 PD

Casa, cultivos, 
galeras para coche, 

área de fiestas
3 Ama de casa 

(52) 
Camino 

pavimentado
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y que se encuentra señalada en documentos 
en el Registro Agrario Nacional (RAN, 2018). 
Cabe señalar que cada una de las comunida-
des que forman las tres rutas de trabajo son
a la vez los núcleos de asentamiento de los 
ejidos  según  su  decreto  de  origen. 

Se encontró que las mujeres adultas, de 42 a 
54 años, son quienes se encargan fundamen-
talmente del manejo del patio familiar. Ellas 
comentaron sobre el poco interés de los más 
jóvenes en involucrarse en dicho manejo. En 
este sentido, es importante promover en las 
nuevas generaciones la conservación del co-
nocimiento, tanto de las especies que confor-
man el patio familiar como de su uso y mane-
jo (Pulido-Salas  y  col.,  2017).

Especies predominantes en los patios fami-
liares y  distancia  al  polo  de  desarrollo
Se identificaron 33 especies en total. Los re-
sultados indican que de los patios familiares 
del área de estudio, los de Paso Panal y Pa-
tancán registraron el mayor promedio de es-
pecies con fines alimenticios (52.3 ± 50.6 y 

46.1 ± 51.4, respectivamente), seguidos de Ban-
dera de Juárez (41.4 ± 52.6) y Pozo de Mata Ra-
mírez (35.5 ± 48.9). En contraste, El Faisán 
fue la comunidad cuyos patios familiares tuvie-
ron un promedio menor (7.8 ± 12.0) en compa-
ración con las demás comunidades que con-
forman las tres rutas. En los patios familia-
res ubicados en la cabecera municipal (polo 
de desarrollo) se encontró el número menor 
de especies comestibles (Tabla 3). En cuanto
a las especies ornamentales, los patios fa-
miliares en Tolome (36.1 ± 45.3) se distinguen 
porque personas de esta comunidad tienen vi-
veros y se dedican a la venta de plantas de or-
nato.

La relación entre el número de especies co-
mestibles versus ornamentales parece estar 
influenciada por la distancia y el estado de las 
vías de comunicación que conducen a este 
polo de desarrollo (Tabla 3; Figuras 2, 3 y 4). 
En las comunidades que conforman la ruta 3, 
cercana a la cabecera y con mejores vías de 
comunicación se observan más especies orna-
mentales que comestibles. En la ruta 2, aleja-

R
ut

a

Localidad Ruta Distancia 
PD (km)

Ornamentales
Media ± DE

Comestibles
Media ± DE msnm

1

Rancho Nuevo 1 20.8    8.5±10.6 15.5±13.8 300
Acazónica 1 20.1 13.4 ±13.4 18.11±35.6 300
Xocotitla 1 18.9  19.3±27.6 11.71±9.4 300
Angostillo 1 13.6  16.5±17.4 30.4±30.9 200
El Limón 1   7.6 22.4±15.1 15.8±19.1 100

2

Patancán 2 29.7 38.2±30.4 46.1±51.4 200
Paso Panal 2 27.3  21.8±28.3 52.3±50.6 200
Bandera de Juárez 2 19.5  35.3±38.0 41.4±52.6 200
El Pozo de Mata Ramírez 2 17.7 22.9±21.6 35.5±48.9 200

3

El Faisán 3 11.8  16.5±12.2 7.8±12.03 100
El Hatito 3  5.9  21.3±15.8 9.6±10.7 100
Tolome 3  5.7   36.1±45.3 8.8±16.7 100
Paso de Ovejas PD 0  33.6±53.0 5.8±8.4 100

Tabla 3. Riqueza de especies comestibles y ornamentales en las 13 comunidades del municipio de 
Paso  de  Ovejas.
Table 3. Richness of edible and ornamental species in the 13 communities of the municipality of 
Paso  de  Ovejas.

PD = Polo de Desarrollo; DE = Desviación Estándar. 
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Figura 2. Riqueza de especies comestibles versus ornamentales encontradas a lo largo de la ruta 1.
Figure  2.  Richness  of  edible  and  ornamental  species  found  across  the route  1.
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Figura 3. Riqueza de especies comestibles versus ornamentales encontradas a lo largo de la ruta 2.
Figure  3.  Richness  of  edible  and  ornamental  species  found  across  the  route  2.
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Figura 4. Riqueza de especies comestibles versus ornamentales encontradas a lo largo de la ruta 3. 
Figure  4.  Richness  of  edible  and  ornamental  species  found  across  the  route  3.
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da de la carretera y con vías de comunicación
secundarias, se producen más especies comes-
tibles.

La cercanía relativa del polo de desarrollo a 
las comunidades que conforman la ruta 1, tam-
bién está relacionada con la existencia de ca-
rretera pavimentada y transporte público, por 
lo que en horarios específicos, según los en-
trevistados, los integrantes de la familia pue-
den ir a Paso de Ovejas a hacer sus compras 
o realizar actividades, como parte de su mi-
gración pendular o permanente para la obten-
ción  de  ingresos  no  agrícolas. 

Es de notar que en la ruta 1 las comunidades 
más cercanas al polo de desarrollo, en general, 
presentan un número mayor de especies or-
namentales (Figura 2). El patrón de la ruta 1
también se repite en la ruta 3, donde se iden-
tifican dos zonas bien definidas (Figura 4), 
mientras más cercano al polo de desarrollo 
más abundancia de especies ornamentales. Es-
tos patrones contrastan con la ruta 2, donde 

se aprecia que en los patios familiares de las 
comunidades que la integran, es mayor el nú-
mero de especies comestibles que en todas las
rutas (Figura 3), siendo en general, las más 
alejadas  al  polo  de  desarrollo.

Cabe destacar que, de las tres rutas, la vía de 
acceso a la ruta 2 es la que está en condicio-
nes más desfavorables, lo cual reduce el ac-
ceso de la población a la cabecera municipal 
(polo de desarrollo), por lo que este factor po-
dría incidir en la decisión del controlador del 
agroecosistema en cuanto a qué especies culti-
var  en  su  patio  familiar (Tabla 2).

Particularmente en la ruta 3, se debe consi-
derar que se tiene la vía de acceso al polo 
de desarrollo en mejores condiciones, en com-
paración con las otras rutas. En cuanto a 
El Faisán y El Hatito, de acuerdo con los 
datos de los entrevistados, la preponderancia 
de especies ornamentales en los patios fa-
miliares comenzó a ser más evidente des-
pués de la inundación en 2010, provocada por 
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el Huracán “Karl” (Marinero y García, 2015), 
un fenómeno meteorológico que ocasionó la 
destrucción parcial de los patios familiares y 
la incorporación de más especies ornamenta-
les  como  parte  de  su  reconstrucción  ulterior.

La mayoría de las familias en las comunida-
des que integran la ruta 3 prefiere las espe-
cies de ornato (Figura 4), argumentando que
le dan un mejor aspecto a la casa-habitación, 
mientras que solo mantienen algunas especies 
comestibles, como son la yerbabuena (Mentha
spicata L.) y el acuyo (Piper auritum Kunth),
debido a que para ellos son fáciles de cuidar 
y no ocupan mucho espacio. Estos resultados
coinciden con los hallazgos de Mendoza-Gar-
cía y col. (2011), quienes encontraron que en El 
Faisán (ruta 3), el 70 % de las especies de los 
patios familiares eran especies ornamentales. 
En contraste, en los patios familiares de Angos-
tillo (ruta 1), reportaron que este tipo de espe-
cies solo era del 10 %, contrario a lo encontra-
do en este estudio, en donde se observa mayor 
presencia de plantas de ornamento (Figura 2).

Lo anterior permite inferir que a una distancia 
mayor entre una comunidad y el polo de de-
sarrollo, sumado a condiciones críticas de las 
vías de acceso y la existencia escasa de me-
dios de transporte, las familias tenderán a pre-
ferir el cultivo de especies comestibles en sus 
patios familiares, lo cual les ahorrará tiempo y 
gastos de transporte para su obtención. En con-
traste, la cercanía de una comunidad al polo 
de desarrollo (cabecera municipal) facilitará la 
adquisición de alimentos, lo cual influirá en la 
preferencia de sembrar especies ornamentales. 

Las comunidades que integran la ruta 3 son con-
sideradas con un grado de marginación medio
de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 
2018), que se explica en parte por los ingresos 
de integrantes de la familia que realizan acti-
vidades extra finca, lo que les permite, según 
la información brindada por los entrevistados, 
adquirir en mayor medida sus alimentos en los
mercados municipales. Por esta razón, las es-
pecies predominantes en su patio familiar tie-

nen un propósito estético, hecho que no ocu-
rre con personas de escasos recursos y que
viven en comunidades alejadas del polo de 
desarrollo, quienes tienen que adaptarse culti-
vando especies comestibles para su autoconsu-
mo, como en el caso de la ruta 2, donde la dis-
tancia entre las comunidades y el polo de de-
sarrollo está en un rango que va de los 17.7 km  
a  29.7 km  (Tabla  2).

Los hallazgos coinciden con Salazar y Magaña 
(2016), quienes argumentan que los patrones 
de cultivos son influenciados por la cercanía 
a centros urbanos (Matijasevic y Ruíz, 2013). 
En este mismo sentido, Rayol y col. (2019) su-
gieren la importancia de considerar el ingre-
so de la familia como indicador de la rique-
za de especies vegetales en los patios familia-
res de la Amazonia Central; es decir, se trata 
de una variable que indirectamente se rela-
ciona con la cercanía o lejanía de las comu-
nidades con el polo de desarrollo, donde las 
actividades económicas proveen empleos no
agrícolas, oferta laboral que sirve como mo-
tor a la migración pendular que sucede dia-
riamente  en  el  área  de  estudio.

Prueba  de  componentes  principales
La complejidad del agroecosistema patio fa-
miliar y, por ende, las múltiples interacciones
entre sus componentes y el entorno requie-
ren de análisis particulares. Para ello se recu-
rrió a la prueba estadística denominada com-
ponentes principales. Los resultados condu-
cen a que las variables explicativas distancia,
riqueza de especies ornamentales y comes-
tibles son las más significativas para explicar
la riqueza de especies en los patios familia-
res de las comunidades que integran cada una 
de  las  rutas  de  trabajo  analizadas  (Tabla  4).

En la ruta 1, es el componente 1 el que expli-
ca mejor las variables, indicando que existe 
una correlación negativa entre la distancia al 
polo de desarrollo y la riqueza de especies 
ornamentales en los patios familiares de Ran-
cho Nuevo, Acazónica, Xocotitla, Angostillo y 
El Limón. En otras palabras, cuando la dis-
tancia entre una comunidad y el polo de de-
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sarrollo es menor, la abundancia de especies or-
namentales en los patios familiares aumenta. 

En particular, en la ruta 2 se observa que es 
el componente 2 el que explica mejor las va-
riables, ya que existe una correlación positi-
va alta entre distancia y riqueza de especies 
comestibles en los patios familiares. Es decir,
cuando aumenta la distancia entre el polo de 
desarrollo, respecto a donde se ubican estos
patios familiares, aumenta la riqueza de es-
pecies comestibles en los mismos. Por último,
es necesario mencionar que el comportamien-
to de la ruta 3 como se indica en la Figura 5, 
tiene un comportamiento atípico, ya que se-
ñala que, en general siempre existieron más 
plantas ornamentales que comestibles, pero a 
mayor distancia hay menos plantas ornamen-
tales y las plantas comestibles no siguen un 
patrón definido. Aunque la ruta 3 es la más
cercana al polo de desarrollo y actualmente 
cuenta con vías de comunicación en buen es-
tado y hay acceso a abundante agua, la razón
de esta situación podría ser explicada por los 
efectos del huracán Karl en el 2010, fenóme-
no meteorológico que destruyó tanto casas ha-
bitación como a los patios familiares de las co-

munidades al presentarse lluvia y viento inten-
so que destruyeron la infraestructura, particu-
larmente en esta área, pero también provoca-
ron caída de árboles y arbustos, y la inundación 
de  comunidades  como  sucedió  con  El  Faisán. 

La influencia del polo de desarrollo ha pro-
vocado cambios en la riqueza de especies en
los patios familiares de las comunidades en 
las diferentes rutas estudiadas. En las comu-
nidades más cercanas, las familias han pre-
ferido gradualmente la presencia de más es-
pecies ornamentales, reduciendo el número de 
especies comestibles. Es decir, esta cercanía 
permite a las familias la diversificación del 
ingreso por actividades extra agrícolas ( jor-
naleo) o no agrícolas (trabajo en la construc-
ción, o como cargadores, entre otros), y enton-
ces, la obtención de alimentos del patio fa-
miliar pasa a una condición menos importan-
te dentro de la dinámica familiar. El polo de 
desarrollo tiene la capacidad de inducir el cre-
cimiento (Pérez, 2016); sin embargo, hay una
pérdida de conocimiento del uso y manejo de 
estas especies. En este proceso de análisis, 
la prueba estadística de componentes princi-
pales contribuye a la identificación de varia-
bles explicativas dentro de un conjunto de va-
riables iniciales (Olivares, 2014), como se pue-
de  observar  en  la  Figura  5.

Principales especies comestibles y orna-
mentales  en  los  patios  familiares
La presencia de diferentes especies comesti-
bles y ornamentales en los patios familiares, 
en un área en particular, expresa la satisfac-
ción de necesidades de alimento y estéticas 
de una sociedad local (Panyadee y col., 2018; 
Rayol y col., 2019). En las tres rutas de traba-
jo las especies presentes en el patio familiar 
reflejan la elección que han hecho los inte-
grantes de la familia. En ese sentido, la Ta-
bla 5 permite visualizar las especies comesti-
bles identificadas en estas localidades, siendo 
las más comunes la yerbabuena (Mentha spi-
cata L.), el acuyo (Piper auritum Kunth) y el 
orégano (Origanum vulgare L.), especies aro-
máticas que también tienen un uso medicinal.
En cuanto a las especies ornamentales, pre-

 
 

 

 -  0.663 188     0.203 652

-  0.383 171 -  0.918 986

     0.642 932 -  0.337 625

-  0.659 562      0.586 065

     0.528 864     0.784 391

    0.794 091 -  0.035 626

 

   0.472 727     0.759 063

-  0.530 744    0.711 696

-  0.839 375 -  0.022 515

Tabla 4. Correlación entre variables y compo-
nentes  principales.
Table 4. Correlation between variables and 
main  components.
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dominaron la rosa (Rosa x damascena Mill.), 
la ixora (Ixora coccinea L.), la limonaria o flor 
de mayo (Marraya paniculata (L.) Jack), el tuli-
pán (Hibiscus rosa-sinensis L.) y la banderilla 
(Salvia splendens Sellow ex Roem. & Schult.). 
Algo particular fue lo encontrado en Tolome, 
una comunidad muy cercana al polo de de-
sarrollo, donde algunos entrevistados si bien 
identificaron especies comestibles como hierba
mora (Solanum lycopersicum L.) y yerbabue-
na, mencionaron que no son utilizadas para 
este fin, por lo que ya no forman parte de su 
dieta, particularmente entre las nuevas gene-
raciones.

Samnegard y col. (2015) reportaron que una 
de las características importantes del patio 
familiar es su riqueza de especies, la cual es 
definida por factores económicos, sociales y
ambientales. En este caso, los resultados ob-
tenidos en esta investigación permiten plan-
tear que la presente característica, en los pa-

tios familiares en el área de estudio y los fi-
nes que le subyacen, están relacionados con 
la  cercanía  o   la   lejanía  al  polo  de  desarrollo.

Índices  IF,  IVU  e  ICF
Los índices IF, IVU e ICF fueron aplicados a 
las especies encontradas por comunidad, con 
base en cada ruta de trabajo (Tabla 6). Los 
datos muestran que, a excepción de El Hati-
to, en todas las demás comunidades que in-
tegran las rutas de trabajo 1, 2 y 3, existe un 
grado alto de familiaridad (IF) con las espe-
cies usadas, tanto con fines alimenticios co-
mo ornamentales. En la mayoría de las co-
munidades estudiadas el IF es mayor en las 
especies comestibles que en las ornamenta-
les, a excepción de Bandera de Juárez, El Fai-
sán y Tolome, lo cual podría atribuirse a la
cercanía de los dos últimos municipios con 
la cabecera municipal (Paso de Ovejas), que 
funge como polo de desarrollo. Por otro lado, 
en cuanto al comparativo del IF de las espe-

Figura 5. Riqueza de especies comestibles versus ornamentales encontradas en las tres rutas de tra-
bajo. 
Figure 5.  Richness  of  edible  and  ornamental  species  found  in  the  three  working  routes.
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Familia Género Especie Autor  Nombre 
común

Apocynaceae Allamanda cathartica L. ornamental copa de oro
Apocynaceae Catharantus roseus (L.) G. Don ornamental ninfa
Rubiaceae Gardenia jasminoides J. Ellis ornamental gardenia
Rubiaceae Ixora coccinea L. ornamental ixora
Acanthaceae Ruellia lactea Cav. ornamental vitulia
Lamiaceae Mentha spicata L. alimento yerbabuena
Lamiaceae Origanum vulgare L. alimento orégano
Lamiaceae Salvia splendens ornamental banderilla
Lamiaceae Persea americana Mill. alimento aguacate
Annonaceae Annona muricata L. alimento anona
Euphorbiaceae Cridoscolus chayamansa McVaugh alimento chaya
Euphorbiaceae Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch ornamental noche buena
Euphorbiaceae Ricinus communis L. ornamental higuerilla
Malpighiaceae Byrsonima crassifolia (L.) Kunth alimento nanche
Passifloraceae Passiflora edulis Sims alimento maracuyá
Malvaceae Hibiscus rosa-sinensis L. ornamental tulipán
Lythraceae Lagerstroemia indica L. ornamental astronómica
Lythraceae Punica granatum L. alimento granada
Myrtaceae Psidium guajava L. alimento guayaba
Piperaceae Piper auritum Kunth alimento acuyo
Poaceae Saccharum officinarum L. alimento caña
Rosaceae Rosa x damascena Mill. ornamental rosa
Anacardiaceae Mangifera indica L. alimento mango
Anacardiaceae Spondias mombin L. alimento ciruelo
Rutaceae Citrus reticulata Blanco alimento mandarina
Rutaceae Citrus x aurantifolia (Christm.) Swingle alimento limón
Rutaceae Citrus x aurantium L. alimento naranja

Rutaceae Murraya paniculata (L.) Jack ornamental limonaria, 
flor de mayo

Crassulaceae Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken. ornamental tronador, 
siempreviva

Convolvulaceae Ipomoea batatas (L.) Lam. alimento camote

Solanaceae Capsicum annuum L. alimento chile

Solanaceae Solanum lycopersicum L. alimento hierba mora

Musaceae Musa x paradisiaca L. alimento plátano

Fuente: Modificado a partir de la revisión de estudios botánicos previos en el centro de Veracruz y la identifi-
cación de especies por un experto del Colegio de Postgraduados (Chablé-Pascual y col., 2015; Whitney y col., 2018).

Tabla  5.  Principales  especies  ornamentales  y  comestibles  encontradas  en  el  área  de  estudio.
Table  5.  Main  ornamental  and  edible  species  found  in  the  study  area.
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cies comestibles presentes en los patios fa-
miliares de las 13 comunidades analizadas, las
de Angostillo, El Limón y Patancán registraron 
un índice ligeramente mayor en las especies 
comestibles. En el caso de Patancán, el resulta-
do podría asociarse a su lejanía de la cabece-
ra municipal (Tabla 3). Caso contrario sucede 
con Tolome, donde el índice de las especies or-
namentales es mayor al de las comestibles, he-
cho atribuible a su cercanía con el polo de de-
sarrollo  (Tabla  6). 

En cuanto al análisis del IVU, los hallazgos 
muestran que los entrevistados, en todas las 
comunidades que conforman el área de es-
tudio, otorgan un valor mayor a las especies 
comestibles (0.60 a 0.78), hecho que indica su 
priorización sobre el uso estético que brin-
dan las plantas ornamentales (0.34 a 0.46). En
contraste, los resultados arrojados por el ICF 

indican que este índice es mayor para las es-
pecies ornamentales (0.56 a 0.68) en todas
las comunidades. Esta aparente contradicción 
entre el IVU de una especie versus el ICF 
puede ser explicada a través de lo mencio-
nado anteriormente por los entrevistados, en 
cuanto a que sí reconocen las plantas como 
comestibles; sin embargo, estas especies es-
tán dejando de ser consumidas progresiva-
mente por las generaciones más jóvenes y, 
por ende, estarían siendo excluidas del con-
junto de especies vegetales que integra el pa-
tio familiar. Este proceso sería consecuencia, 
según los participantes en el estudio, de que
los jóvenes están realizando principalmente
una migración pendular a la cabecera muni-
cipal (polo de desarrollo más cercano) y a
otras ciudades importantes del país, por ra-
zones de estudio o empleo, adquiriendo otros 
hábitos   de   consumo   alimenticio. 

Ruta Comunidad

IF IVU ICF
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1

Acazónica 0.94 0.85 0.64 0.40 0.38 0.62
Xocotitla 0.99 0.80 0.62 0.43 0.39 0.59
Rancho Nuevo 0.97 0.88 0.62 0.40 0.39 0.63
Angostillo 1 0.88 0.60 0.39 0.41 0.63
El Limón 1 0.94 0.60 0.36 0.41 0.63

2

Patancán 1 0.86 0.70 0.46 0.31 0.56
Paso Panal 0.96 0.92 0.78 0.46 0.23 0.56
Pozo de Mata Ramírez 0.94 0.94 0.64 0.36 0.38 0.66
Bandera de Juárez 0.25 0.94 0.60 0.36 0.41 0.66

3

El Faisán 0.82 0.97 0.72 0.35 0.29 0.67
El Hatito 0.88 0.33 0.68 0.36 0.33 0.66
Tolome 0.94 1 0.64 0.34 0.38 0.68
Paso de Ovejas 0.82 1 0.72 0.34 0.29 0.68

Tabla 6. Valores de los índices IF, IVU y ICF con base en los patios familiares de las comunidades 
de  las  rutas  de  trabajo  1,  2  y  3.
Table 6. Values of the FI, UVI and ICF indices based on the residential yards of the communities of 
working  routes  1,  2  and  3.
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Es importante señalar que tanto los resulta-
dos obtenidos a través de los índices anterio-
res, como los derivados del análisis de com-
ponentes principales, sugieren que la riqueza 
de especies ornamentales o comestibles depen-
de en parte de la lejanía o cercanía al polo
de desarrollo, que en el caso del área de es-
tudio corresponde a la cabecera municipal de
Paso  de  Ovejas,  Veracruz.

CONCLUSIONES
La cercanía o lejanía a los polos de desarro-
llo (centros urbanos) es un factor exógeno que
incide en la riqueza de especies en los pa-
tios familiares de las comunidades circundan-
tes. La atracción hacia estos polos, como ge-
neradores de fuentes de empleo y obtención 
de ingresos, producto de la migración pen-
dular o permanente, afecta la dinámica so-
cioeconómica familiar, y en consecuencia, la

relación entre el número de especies orna-
mentales versus especies comestibles en los 
patios familiares; asimismo, crea condiciones 
de posibilidad para que parte de ellas (espe-
cies comestibles) puedan ser abandonadas 
de manera gradual. Los resultados desde esta 
perspectiva de análisis deben considerarse y
eventualmente incorporarse a cualquier estra-
tegia por parte de los tomadores de decisio-
nes para el fortalecimiento de los patios fa-
miliares, particularmente los esfuerzos enca-
minados a lograr la seguridad alimentaria y
nutricional  de  la  población.
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