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¿Qué son los productos forestales no maderables?

• Recursos biológicos 

• Comercializan o intercambian 

• Distintas escalas

(Belcher, 2003; Shanley  et al., 2008; 
Ahenkan y Boon, 2011)
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¿Cómo se clasifican?

• Origen (plantas, animales, 
hongos, líquenes, etc.) 

• Partes o elementos 
aprovechados  

• Usos (comestible, medicinal, 
construcción, etc.)

Polypodium guttatum Prunus serotina

Peltigera neopolydactyla

Bursera bipinnataComadia redtenbacheri

Auricularia delicata 

(Hersch-Martínez et al., 2004; Purata et al., 
2004; Shackleton et al, 2014)
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Los PFNM de México
Porcentaje importante de la población que habita en zonas rurales usa, maneja y comercializa 
una gran cantidad de especies que son consideradas PFNM (Pulido et al., 2010).

Sabal mexicana

Salix humboltiana
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¿Por qué es necesario un enfoque etnobiológico para 
estudiar los PFNM de México?

• Comunidades tradicionales extraen PFNM como complemento o actividad principal 
• Conocimientos asociados al uso y manejo 
• Amenazas del mercado a la sostenibilidad de los procesos extractivos 
• Vulnerabilidad recursos biológicos / patrones culturales

Echinocactus platyacanthus

Amphipterygium adstringens

Ceratozamia fuscoiviridis

(Alexiades y Shanley, 2004; Illsley et al., 2006; Marshall et al., 2006; López-Feldman et al., 2007; Beltrán et al, 2017)
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La contribución de la Red PFNM para incorporar otras miradas

Fo
to

: S
al

om
ón

 A
gu

ila
r

Foto: Juan Carlos Rodríguez Fo
to

: E
N

ES
 U

N
A

M



• Estudios Ecológicos. 

• Manejo y Conservación. 

• Sistemas y Procesos Productivos.  

• Aspectos culturales del uso y manejo. 

• Valor económico y Mercados. 

• Especies: usos actuales y potenciales.  

• Políticas públicas, Gobernanza e Instituciones.  

• Aspectos Históricos del Manejo. 

• Género.

Líneas de investigación de la Red PFNM
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Preguntas de investigación

Objetivos

• Proporcionar un panorama general sobre los PFNM que son manejados en 
algunos de los sistemas agroforestales de México  

• Establecer futuras líneas de investigación y colaboración entre sectores.

• ¿Cuál es el espectro de recursos biológicos que constituyen los PFNM y 
en qué sistemas agroforestales son manejados? 

• ¿Qué porcentaje de especies son nativas e introducidas? 
• ¿Cuáles son endémicas? 
• ¿Cuáles son los diferentes usos? 
• ¿Qué partes se emplean? 
• ¿Qué tipo de formas de manejo se les procuran? 
• ¿De qué entornos ecológicos provienen? 
• ¿Qué grupos culturales los comercializan y/o intercambian? 
• ¿Qué regiones geográficas aportan la mayor cantidad de PFNM?



Metodología

Grupos de trabajo 
que integran la Red 

PFNM

Base de Datos 
Etnobotánica de 

Plantas Mexicanas 
(BADEPLAM; 

Caballero y Cortés, 
2017)



Resultados y Discusión
1,510 registros, correspondientes a 816 especies; 3.5% Flora de México. 11.65% de la flora útil 

(Villaseñor 2016; Caballero y Cortés, 2017).
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Tomo 1. Manejo de biodiversidad y evolución dirigida por las culturas del Nuevo Mundo

diferencia del macho, que es móvil, alado y de vida corta. El ácido carmínico es una antroquinona 
sintetizada por el insecto como defensa química ante los depredadores (Eisner et al., 1980, Sha-
mim et al., 2014) y es el compuesto principal presente en el pigmento de las especies silvestres, 
por lo que todas ellas pueden ser usadas como colorante (Chávez-Moreno et al., 2010). ¿Por qué, 
entonces, es D. coccus la única especie cultivada?, ¿Se debe a sus características fenotípicas, a 
su historia natural, al manejo de sus hospederos, a su presencia en la Mixteca?

Los inicios en la domesticación de D. coccus pudieron haber estado relacionados con la propa-
gación de variedades de Opuntia seleccionadas para utilizarse como alimento. Esto habría favo-
recido a su vez la propagación de ciertas cochinillas capaces de establecerse en las plantas con 
los fenotipos seleccionados, por ejemplo, una cutícula delgada y ausencia o reducción de espinas.  
En las cochinillas, a su vez, por mecanismos de deriva génica o por cruzas, a partir de su variabi-
lidad inicial habrían sido favorecidos aquellos fenotipos con carencia de estructuras de protección 
como la cubierta lanosa que caracteriza a las especies silvestres (de Ávila-Blomberg, 2005). 

Una de las diferencias morfológicas más conspicuas entre D. coccus y las otras especies del 
género es la capa de cera que la recubre, que es como un polvo fino, mientras que para las 
especies silvestres es más algodonosa y filamentosa (Perez-Sandi et al., 2001). Para preparar el 
tinte era necesario remover esta cera, ya que su presencia es una de las causas de un cambio 

Figura 3. Hembras de la cochinilla grana fina (Dactylopius coccus) sobre nopal (Opuntia sp.)
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Categorías de uso /  PFNM

Medicinales Alimento

Ornamental Leña, forraje, artesanías, etc

Foto: José Blancas

Foto: Leonardo Beltrán
Foto: Feliciano Lara
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Grupos 
culturales

Nº 
spp.

Mestizos 693
Tzotzil 100
Teenek 74
Mayas 56
Nahuas 48
Ñahñú 47
Rarámuri 29
Kikapú 20
Mazahua 16
Tseltal 11
Totonaco 10
Lacandón 9
Zapoteco 9
Chinanteco 8
Tseltal 8
Mayo 7
Seri 5
Purépecha 5
Guarijío 1
Ixcateco 1
Mixe 1
Mixteco 1
Zoque 1
Pápago 1
Mazateco 1 Fo
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(Camou et al.,  2016)

Centro Sur Norte Occidente
Porcentaje 37.65 26.52 26.13 9.7

Número de 
especies

193 136 134 49



Los PFNM y los SAF en México

161 especies se usan y manejan en los 5 sistemas agroforestales analizados 
(Huertos, Acahuales, Cafetales, Potreros y Milpas)  

Agrupadas en 67 familias botánicas 

90% nativas (13% son endémicas), 10% introducidas

Foto: Nefer Becerril
Foto: Nefer Becerril



PFNM en Huertos

Familia Nº 
especies

Fabaceae 38
Asteraceae 31
Rutaceae 27
Sapotaceae 20
Solanaceae 20
Cactaceae 18
Arecaceae 15
Anacardiaceae 13

Estado Registros
Puebla 190

San Luis Potosí 46
Chiapas 43
Quintana Roo 42
Oaxaca 25

Michoacán 16

Morelos 16

Tipo de vegetación
Nº 
especies

selva perennifolia 54
bosque mesófilo de 
montaña 50

selva caducifolia 25
bosque de pino -  encino 9
matorral xerófilo 6

Manejo Registros

cultivada 205
Recolecta 79

fomentada 34

tolerada 22

protegida 5

Gpo. 
Cultural

Nº 
especies

Maya 51
Teenek 44
Tzotzil 39
Ñahñú 28
Nahua 23
Kikapú 9

124 especies, 72% nativas 
(8% endémicas), 28% 
introducidas 

Foto: Javier Caballero

Huertos Mayas Península de 
Yucatán



PFNM en Acahuales

38 familias, 58 especies, 100% 
nativas (17% endémicas).

Orchidaceae, Arecaceae 
Piperaceae, Ericaceae, Lauraceae.

Bosque Mesófilo, Selva Alta 
Perennifolia.

Silvestres, fomentadas y 
toleradas.

Poca información sobre grupos 
culturales. Foto: Heike VibransAcahual, Bosque Mesófilo, Santiago Camotlán, Oaxaca

Inga jinicuil Spondias purpurea Alnus acuminata



PFNM en 
Cafetales

46 especies, 92.5% 
nativas (17.5% 
endémicas), 7.5% 
introducidas 

Familia Registro
sOrchidaceae 9

Piperaceae 9
Arecaceae 8
Lauraceae 8
Fabaceae 7
Anacardiaceae 6
Annonaceae 6
Sapotaceae 6
Musaceae 5
Rutaceae 5
Passifloraceae 4

Tipo de vegetación Registros

Bosque mesófilo de 
montaña 41

Selva perennifolia 24
Bosque de pino-
encino 5

Estado Registros
Puebla 73
Chiapas 6
Hidalgo 6
Veracruz 6
Morelos 3
San Luis 
Potosí

3

Gpo. 
Cultural

Nº especies

Nahua 5
Tzotzil 5

Teenek 3
Maya 3

Ñahñú 3

Cafetales en la Chinantla, Oax.Foto: Fabio Bandeira

Manejo Nº especies

silvestre 20

fomentada 11

cultivada 8

tolerada 8
protegida 1



PFNM en Potreros

24 especies, 96% nativas 
(12.5% endémicas), 4% 
introducidas .

Fabaceae, Asteraceae y 
Moraceae.

Morelos (Selva Baja 
Caducifolia), Puebla y 
Veracruz (Bosque 
Mesófilo).

Silvestres, fomentadas y 
toleradas, pocas 
cultivadas.

Poca información sobre 
grupos culturales.

Potrero en Sierra de Huautla, Morelos Foto: Dalia García

Randia echinocarpa Haematoxylon brasiletto Guazuma ulmifolia



PFNM en Milpas

20 especies, 90% 
nativas (5% endémicas), 
10% introducidas 

CAPULINES

Milpa, Península de Yucatán Foto: Javier Caballero

Foto: Tania Escobar

Diospyros digyna

Prunus serotina Foto: Berenice FarfánPimenta dioica

Phaseolus coccineus

Fotos: José Blancas
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Conclusiones

• La mayor cantidad de registros corresponde a plantas. 
• Deberán hacerse notables esfuerzos por documentar otros grupos 

(animales, hongos y líquenes).  
• Sin embargo, este esbozo es sumamente importante, permite fijar 

prioridades de conservación.  
• Delinear líneas de investigación estratégicas sobre el estudio de los 

PFNM y los SAF de México. 
• Huertos principal proveedor de PFNM. 
• Cruces de información: spp compartidas, exclusivas, etc. 
• Diferentes enfoques para la investigación.  
• Fuentes de información estudios etnobiológica, pero otras 

aproximaciones desde otras disciplinas deberán ser consideradas. 
• Redes de colaboración (nacional, regional y continental 

(académicos, productores, ONG´s).



Gracias

Cuerpo Académico Manejo Sustentable para 
la Conservación y Desarrollo de los 

Ecosistemas - UAEM

Red Temática de Sistemas 
Agroforestales de México

30, 31 de octubre y 1 de noviembre, 2017
Universidad Autónoma de Baja California Sur 

La Paz, México. (Auditorio y Políforo)

Reunión Nacional


