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Resumen 

El copal es una resina veg e tal que se utiliza con fines ceremoniales en festividades y rituales populares de

nuestro país, además de tener usos medicinales. En México existen más de 20 especies de copal

diferentes géneros de los cuales se extraen resinas con estos usos. En el caso del sur del estado de

Morelos, zona en donde se realizó la presente investigación,  el copal se extrae de  las especies Bursera

bipinnata (Sessè & Moc.) Engl. y  B. copallifera (Sessè & Moc. Ex DC.) Bull ock de la fa milia Burceraceae.

De acuerdo a la investigación arqueológica, se ha documentado el uso del copal en la época prehispánica,

y también en  los primeros escritos de los cronistas españoles del siglo XVI, en los cuales se asientan las

formas de aprovechamiento así como la técnica de extracción de la resina, que co in cide con la  empleada

en la actualidad en la zona de estudio. Los copaleros dedican de dos y medio a tres meses para la

obtención de la resina du rante los meses de julio, agosto, septiembre y parte de octubre. Hace algunas

décadas, la extracción de resina en la región era una actividad que ocupaba a una parte importante de la

población; hoy en día son unos cuantos quienes dedican a esta actividad, a pesar de que las cantidades

extraídas de resina y los precios en el mercado permiten alcanzar ingresos muy por encima de los

obtenidos por la venta de la fuerza de trabajo. La migración, el menosprecio por la actividad, el

sobrepastoreo, los precios bajos, y la presencia de intermediarios, en tre otros factores, son causa de la

disminución de la explotación y de su tendencia a desaparecer con lo que se pierde el conocimiento y una

forma de uso in te gral de los recursos. Por lo an te rior, la explotación de copal es una actividad que requiere

ser promovida, como una de las alternativas de utilización sustentable de la vegetación en una zona

protegida, como es la Si erra de Huautla, Morelos. 

Palabras clave: resina, Bursera bipinnata y B. copallifera, uso rit ual,  planta nativa.

His tory and ac tu al ity in copal ex trac tion, use, and com mer cial iza tion in the Si erra

de Huautla, state of Morelos  
Summary 

Copal is a plant resin used in pop u lar cer e mo nies, fes tiv i ties, and rit u als, and also with me dic i nal pur poses

in our coun try.  The use of copal in pre-His panic times is doc u mented in ar chae o log i cal re search, as it is
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also in the first re ports writ ten by Span ish chron i clers in the 16th cen tury, whereby the ex trac tion tech niques

and use forms are stated, and which have lasted un changed to the pres ent.  In Mex ico, there are more than

20 copal-yield ing spe cies be long ing to dif fer ent gen era.  In south ern Morelos state, where this re search

was car ried out, copal is ex tracted from  Bursera bipinnata (Sessè & Moc.) Engl. y  B. copallifera (Sessè &

Moc. Ex DC.) Bull ock both be long ing to the fam ily Burceraceae.   Copal ex trac tors, called ‘copaleros’, ded i -

cate two and a half to three months a year to ob tain the resin, in the pe riod from July to mid dle Oc to ber. 

Some de cades ago, a sig nif i cant part of the pop u la tion in the re gion was en gaged in resin ex trac tion; pres -

ently, only few peo ple are ded i cated to this ac tiv ity, al though the amounts ex tracted and the prices in the

mar kets al low in comes greater than those ob tained by sell ing la bor force.  Mi gra tion, loss of ‘wor thi ness’ of

the ac tiv ity in the peo ple’s minds, over-graz ing, low prices, and in ter me di ar ies, among other fac tors, are

caus ing a re duc tion of ex trac tion ac tiv i ties, and a trend to ward its dis ap pear ance, with the con com i tant loss

both of knowl edge and of an in te gral re source use.  Due to this, copal ex trac tion is an ac tiv ity that should be

pro moted as an al ter na tive for sus tain able use of the veg e ta tion in a pro tected area, such as Si erra de

Huautla, in the state of Morelos. 

Key words: resin, Bursera bipinnata and B.copallifera, rit ual use,  na tive plant.

Para los campesinos marginados de nuestro

país el aprovechamiento de especies vegetales

silvestres con fines de obtención de satisfactores

es común y generalmente constituye una estra-

tegia de supervivencia que resulta fun da men tal

para cubrir parte de las necesidades de las

familias. Estas actividades, aunque secundarias,

por el tipo de productos que se recolectan y el

tiempo y cantidad de per so nas dedicadas a ellas,

son importantes, ya que además de cubrir

necesidades de autoconsumo, permiten obtener

ingresos monetarios con la venta de productos que

complementan los ingresos de las familias. La

actividad de extracción de copal en la si erra de

Huautla, Morelos, reúne estas características y es

un proceso  an ces tral que provee de un producto

rit ual para una de las tradiciones más repre-

sentativas de la cultura nacional, el día de muertos.  

Los es tu dios ar queo ló gi cos mues tran el uso de

la re si na de co pal den tro de los ri tua les re li gio sos

de los pue blos prehis pá ni cos. Su uti li za ción ac tual

es re le van te, ya que re pre sen ta una de las ma ni -

fes ta cio nes cul tu ra les que han so bre vi vi do, a pe sar 

de la per se cu ción re li gio sa de las prác ti cas na ti vas

du ran te la épo ca co lo nial, y tam bién es una evi den -

cia de las adap ta cio nes de pro duc tos an ces tra les a 

la vida mo der na, que ha  lo gra do su in cor po ra ción 

a los ri tua les cris tia nos,  y con ello, su per sis ten cia

en el tiem po.

El apro ve cha mien to fo res tal en la sel va baja ca -

du ci fo lia (SBC) en el es ta do de Mo re los per mi te la

ob ten ción de com bus ti bles, cer cos y ma te ria les de

cons truc ción, ade más del uso de otras es pe cies;

pero la uti li za ción que dis mi nu ye la su per fi cie con

cu bier ta ve ge tal se aso cia al uso del sue lo en la 

agri cul tu ra y  la ga na de ría. De acuer do al Inven ta -

rio Na cio nal  Fo res tal de 1994, la su per fi cie fo res tal

dis mi nu yó en 50  % tan solo en los úl ti mos 20 años;

a lo an te rior, agre ga mos que el nú me ro de po bla -

cio nes y cam pe si nos, en cada una de ellas, que se

de di can a la ex trac ción de co pal, dis mi nu ye cada

vez más, pro ce sos en los que se en cuen tran pre -

sen tes los fe nó me nos de pér di da de di ver si dad ve -

ge tal y de ero sión del co no ci mien to del pro ce so de

ex trac ción de co pal, un co no ci mien to va lio so por lo

que re sul ta re le van te su re gis tro y su re va lo ri za ción  

como pun to de arran que in dis pen sa ble para la bús -

que da de op cio nes de de sa rro llo de las comunida -

des desde una perspectiva en donde el co no ci-

mien to lo cal, los recursos disponibles y los

beneficiarios sean la base. 

El co no ci mien to bo tá ni co cam pe si no so bre las

es pe cies ve ge ta les pro duc to ras de co pal, su fi sio -

lo gía, au toe co lo gía y es pe cies aso cia das, au na do

al co no ci mien to para el apro ve cha mien to, los ins -

tru men tos, los ca len da rios de ex trac ción y otros

usos son  par te del pa tri mo nio de los cam pe si nos

de la Sie rra de Huaut la, Mo re los, por lo que en las

ac cio nes fu tu ras de de sa rro llo ru ral sus ten ta ble

debe con si de rar se como in dis pen sa ble el re gis tro,

sis te ma ti za ción, re va lo ra ción y re no va ción de di -

chos co no ci mien tos.
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A pe sar de que la ma yo ría de los au to res que

han es tu dia do las es pe cies re si ní fe ras coin ci den

en va lo rar la com ple ja y rica fun ción en to no bo tá ni -

ca del co pal, se ca re ce aún de una des crip ción del

mé to do de ex trac ción de la re si na y una pon de ra -

ción de los vo lú me nes pro du ci dos. Con base en

ello, el pre sen te tra ba jo tie ne como ob je ti vo la sis -

te ma ti za ción de la in for ma ción so bre la for ma de

ex trac ción de co pal que rea li zan los cam pe si nos

en la Sie rra de Huaut la, Mo re los, y com ple men ta -

ria men te bus ca mos trar los antecedentes de la

utilización del aprovechamiento con fines rituales.

 La in for ma ción que se pre sen ta se ob tu vo me -

dian te el tra ba jo de cam po que dio se gui mien to a

las ac ti vi da des du ran te el ci clo de ex trac ción de co -

pal en el año 2004 en las co mu ni da des de los Sau -

ces y Pit zotlán del mu ni ci pio de Te pal cin go,

Mo re los, in for ma ción que fue co rro bo ra da y con -

tras ta da en en tre vis tas a an ti guos ex trac to res y au -

to ri da des de otras co mu ni da des, así como en

vi si tas a otros ex trac to res de la mis ma co mu ni dad

en los años 2005 y 2006. Tam bién se hi cie ron en -

tre vis tas a au to ri da des  y co pa le ros re ti ra dos en co -

mu ni da des de Ixtlil co el Gran de, Huit chi la, El

Li món, Chi na me ca, San José de Pala y Aju chit lán,

ade más a sa cer do tes ca tó li cos, y para la ob ten ción 

de in for ma ción so bre la co mer cia li za ción se vi si ta -

ron al gu nos tian guis de los es ta dos de Pue bla y

Mé xi co. Para el se gui mien to se acom pa ñó a los co -

pa le ros en jor na das de tra ba jo que nor mal men te

ini cian a las seis de la mañana y concluyen a las

cinco de la tarde, “independientemente de que

llueva, truene o relampaguee”, como reza el dicho

campesino.

El apar ta do so bre la ex trac ción de co pal se ela -

bo ró con base en la in for ma ción ob te ni da en el se -

gui mien to del pro ce so de ex trac ción de co pal en

Los Sau ces y Pit zot lán, co mu ni da des del mu ni ci pio 

de Te pal cin go, que son las de ma yor im por tan cia

de bi do al nú me ro de cam pe si nos de di ca dos a esta

ac ti vi dad du ran te el año 2004, di cha in for ma ción

fue co rro bo ra da y con tras ta da en en tre vis tas a an -

ti guos ex trac to res y au to ri da des  de otras co mu ni -

da des, así como en visitas a otros extractores de la

misma comunidad en los años 2005 y 2006. 

En los Sau ces, co mu ni dad en don de se en -

cuen tra el ma yor nú me ro de per so nas que se de di -

can a la ex plo ta ción de co pal, la in for ma ción fue

ob te ni da a tra vés de acom pa ñar a don Vi cen te

Mar tí nez. El área de tra ba jo de esta per so na, se

ubi ca en tre los pa ra le los 18° 33´40" y 18° 34´ 00"

de la ti tud nor te y al re de dor de los  98° 56´10" de

lon gi tud  oes te,   re gis tra  una  al ti tud   pro me dio  de

1 487 msnm y abar ca una ex ten sión de 15 ha, en tre 

los ce rros co no ci dos lo cal men te como El Uni cor nio 

y  Los Te mas ca les.  El área  en  que  se pro fun di zó

el re co no ci mien to fue prin ci pal men te el lado nor-

nor oeste (NNO) de Los Te mas ca les, con una to po -

gra fía  de  la de ras  con   pen dien tes   pro me dio  de

44 %. La ve ge ta ción es de SBC con pre do mi nan cia

de gua ya cán (Con za tia mul ti plo ra). En esta

localidad se explotan las dos especies de copal ya

mencionadas. 

La otra lo ca li dad de tra ba jo fue Pit zot lán, en

don de se acom pa ñó a don Fer nan do Ta blas. El

área re co rri da para la ex trac ción se ubi ca en tre los

pa ra le los 18° 33´ 30" y 18° 34´ 50" de la ti tud nor te y

en tre los 98° 53´ 30" y 98° 55´ 50" de lon gi tud oes te

y tie ne una al ti tud pro me dio de 1 285 msnm. En ella 

se re co rrió una ex ten sión de 127.5 ha en tre los ce -

rros El Ci rue lo y El Pre si den te, en los pa ra jes co no -

ci dos como Me se ta del Tur co, La Ja ri lle ra y La

Cha cha la ca, todo con una to po gra fía de la de ras

con pen dien tes pro me dio de 29.96 %. La ve ge ta -

ción tam bién es de SBC pero en tran si ción a ma to -

rral es pi no so, si tua ción dada por so breex plo ta ción

de las es pe cies pro pias de este tipo de ve ge ta ción.

En esta lo ca li dad úni ca men te se uti li za el co pal chi -

no, pues a pesar de la cercanía en tre las dos

localidades, el copal ancho no existe en Pitzotlán. 

En las dos co mu ni da des es tu dia das los pro duc -

to res dis tin guen di ver si dad in traes pe cí fi ca, pues

den tro de las dos es pe cies de co pal uti li za das (B.

bi pin na ta, co pal chi no y B. co pa lli fe ra, co pal an cho) 

se se ña lan ár bo les que por ca rac te rís ti cas de la

pro duc ción de la re si na son di fe ren tes, y re ci ben

de no mi na cio nes como co pal chi no li món, co pal an -

cho li món, co pal chi no agua do y co pal chi no he -

dion do, lo cual in di ca la di ver si dad existente y la

profundidad del conocimiento de los productores. 

Entre las es pe cies más fre cuen tes aso cia das al

co pal se en con tra ron: gua ya cán (Con za tia mul ti flo -

ra), palo dul ce (Eysen har dia poly sta chia), te pehua -

je (Lysi lo ma aca pul cen sis), po cho te (Cei ba

aes cu li fo lia), te pe mez qui te o tlahui tol (Lysi lo ma di -

va ri ca ta),  gua mú chil (Phi te ce bo llium dul ce), bo ne -
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te (Ja ca ra tia me xi ca na), en ci no (Quer cus spp.),

ci rue la (Spon dias pur pu rea), tehuixt le (Aca cia bi li -

me ki); adi cio nal men te se anotó la pre sen cia de:

cua cha la la te (Ju lia na ads trin gens); ca zahua te

(Ipo mea mu ru coi des); cuahu lo te (Gua zu ma ul mi -

fo lia; cu ba ta (Aca cia coch lia cant ha);  y en há bi tat

con me nor dis po ni bi li dad de sue lo en la Sie rra se

en con tró pi ta ya (Ste no ce reus ste lla tus) y no pal

(Opun tia sp.). Sin cla si fi car, los cam pe si nos  dis tin -

guie ron otras plan tas con sus res pec ti vos nombres

lo cales: tlasicual, fresnillo, bejuco, varero, quiebra

platos, ajonjolí, lengua de vaca, cominito y flor de

lila, en tre otras.

Estu diar el pro ce so de ob ten ción del co pal im -

pli ca aden trar se en una prác ti ca  mi le na ria. En la

ex pli ca ción de su per ma nen cia se en con tra rán pro -

fun das mo ti va cio nes cul tu ra les y et no bo tá ni cas

vin cu la das a la ob ten ción de un pro duc to no des ti -

na do a la ali men ta ción. Esta re si na aro má ti ca pro -

vie ne, en Mé xi co, de unas ochen ta es pe cies

ar bó reas, esen cial men te del gé ne ro Bur se ra, Bur -

se ra ceae (Rze dows ki y Kru se, 1979),  y siem pre

es tu vo des ti na da a la ri tua li dad o al cul to de prác ti -

cas indígenas ancestrales que no desaparecieron

tras el contacto con la cultura europea. 

El mu ni ci pio de Te pal cin go, en el cual se ubi can

las co mu ni da des es tu dia das,  se lo ca li za al su res te 

del es ta do de Mo re los, y su ca be ce ra del mis mo

nom bre, está si tua da en los pa ra le los 18° 35´ 40"

de la ti tud nor te y 98° 50´55" de lon gi tud oes te. Más

de la mi tad de su te rri to rio está do mi na do por la si -

tua ción fi sio grá fi ca y bo tá ni ca de la Sie rra de

Huaut la, ac ci den ta da y mon ta ño sa, con nu me ro -

sas ele va cio nes que su pe ran los 1 250 msnm de al -

ti tud. En ella se asien ta una gran ex ten sión de

sel va baja ca du ci fo lia (SBC), que se en cuen tra al ta -

men te per tur ba da. Entre los fac to res que es tán

ero sio nan do el há bi tat se en cuen tran el  so bre pas -

to reo  de ga na do bo vi no, la in tro duc ción de es pe -

cies fo rra je ras  y la so breex plo ta ción de es pe cies

ma de ra bles; esto, aña di do a un ma ne jo ina de cua -

do de los re cur sos de este tipo de sel va, de por sí

frá gil, la en fren ta a una pér di da ace le ra da de su di -

ver si dad de es pe cies ve ge ta les y ani ma les, en tre

los que se en cuen tra el co pal.

La zona cen tral de Te pal cin go cuen ta con una

ex ten sión de 120.62 km2 de tie rras pla nas, lo que le 

da al mu ni ci pio una fuer te ca rac te ri za ción agrí co la,

ade más re gis tra 19.62 km2 des ti na dos a la

ac ti vi dad pe cua ria y 256.18 km2 de uso fo res tal; es

ne ce sa rio acla rar que es tos da tos de jan de lado la

uti li za ción de toda la su per fi cie cu bier ta con ve ge -

ta ción na ti va, re por ta da aquí como uso fo res tal,

que re gio nal men te se em plea como  agos ta de ro,

si tua ción es ta ble ci da des de la épo ca co lo nial. 

Den tro del ru bro agrí co la los prin ci pa les cul ti vos en

el mu ni ci pio son los de sor go, maíz, frijol, caña de

azú car, ce bo lla, ji to ma te y otras hor ta li zas. 

En una in ves ti ga ción rea li za da en la zona sur de 

la Sie rra de Huaut la, So la res (1991) se ña la que allí

se asien ta la ma yor par te de la SBC del es ta do (110

mil ha) lo que le otor ga un pri mer lu gar en im por tan -

cia en cuan to a eco sis te ma, coin ci dien do con Bo -

yás (1989) quien le otor ga el se gun do lu gar en

cuan to a vo lu men ma de ra ble, que un in ven ta rio fo -

res tal de 1975 cal cu ló en un mi llón 300 mil m3. Se -

gún So la res las cin co es pe cies fo res ta les para

fi nes ma de ra bles son, en or den de im por tan cia:

palo dul ce (Eysen har dia poly sta chia), te pehua je

(Lysi lo ma aca pul cen sis), te mez qui te (L. di va ri ca -

ta), tehuixt le (Aca cia bi li me ki) y gua mú chil (Pit he -

ce bo llium dul ce). El mis mo au tor es pe ci fi có otras

cin co es pe cies fo res ta les por su gra do de abun -

dan cia: gua ya cán (Con za tia mul ti flo ra), co pal chi -

no (Bur se ra bi  p in na ta) ,  po cho te  (Cei  ba

aes cu li fo lia), gua je co lo ra do (Lau cae na scu len ta) y 

bo ne te (Ja ca ra tia me xi ca na).

En cuan to a los as pec tos po bla cio na les, Te pal -

cin go  ha re gis tra do un no ta ble cre ci mien to po bla -

cio nal. De acuer do al XI Cen so de Po bla ción y

Vi vien da de 1990 el to tal de ha bi tan tes del mu ni ci -

pio era de 21 645, ci fra que se ele vó para el año

2000 a 50 164, se gún da tos re gis tra dos por INEGI

en el Sis te ma Mu ni ci pal de Base de Da tos; sin em -

bar go, en to das las lo ca li da des del mu ni ci pio, la mi -

gra ción ha cia los Esta dos Uni dos es un fe nó me no

ge ne ra li za do. 

Es im por tan te con sig nar que  la ma yor par te de

la su per fi cie  mu ni ci pal se en cuen tra den tro de la

Re ser va de la Bios fe ra de la Sie rra de Huaut la, la

que tie ne una su per fi cie de 59 853 ha, en la que se

in clu yen otros mu ni ci pios y está des ti na da a pro te -

ger uno de los úl ti mos re duc tos de su SBC.  Di cha

zona fue pro pues ta por la Uni ver si dad Au tó no ma

del Esta do de Mo re los (UAEM), y es ad mi nis tra da y

mo ni to rea da a tra vés de su Cen tro de Edu ca ción

100 / Revista de Geografía Agrícola núm. 37

Cruz León, Artemio; León Salazar Martínez y Manuel Cam pos Osorno



Ambien tal e Inves ti ga ción Sie rra de Huaut la

(CEAMISH).

Nu me ro sas in ves ti ga cio nes pre li mi na res rea li -

za das por el CEAMISH  con cuer dan en que la Sie rra

de Huat la es una uni dad eco ló gi ca que al ber ga una 

gran di ver si dad bió ti ca. Tal rea li dad ha in du ci do a

con si de rar la como una re gión prio ri ta ria para la

con ser va ción (FMCN/CONABIO 1996). Asi mis mo,

des de di ver sos ám bi tos cien tí fi cos y aca dé mi cos

se con cuer da en que la Sie rra de Huaut la, in clu so

am plia do su te rri to rio has ta la re gión de Cerro Frío,

justifica su manejo como una Reserva de la

Biosfera.

Antecedentes históricos 

La uti li za ción de plan tas y otros pro duc tos con fi nes 

ce re mo nia les y re li gio sos está aso cia da a los pro -

ce sos de crea ción de los dio ses mo ti vo del cul to y

son tan an ti guos como el cul to mis mo. La Bi blia y

otros li bros sa gra dos de di ver sas ci vi li za cio nes re -

fie ren el uso de pro duc tos como  in cien so, mi rra, y

ma de ras olo ro sas como el sán da lo, en tre otras, ori -

gi nal men te pro ve nien tes de la India y re gio nes del

Orien te Me dio. Inclu so, mu chos de ellos fue ron

usa dos an tes de la era cris tia na, y en al gu nos pe -

rio dos su co mer cio com pi tió en im por tan cia con

otras es pe cies como ca ne la, café, aza frán, car da -

mo mo y pi mien ta.

Los me xi cas lla ma ban a esta re si na co pa lli,

tam bién uti li za da con fi nes me di ci na les des de

tiem pos prehis pá ni cos, de don de de ri va co pal,

nom bre con el que lo conocemos en español.

En el caso de Mé xi co, exis ten re gis tros ar queo -

ló gi cos del uso de co pal, tal como lo de mues tran

las  ex ca va cio nes re cien tes de ofren das en la Casa 

de las Águi las en el Tem plo Ma yor de Te noch tit lan.

Jun to a los res tos hu ma nos, los ar queó lo gos en -

con tra ron es que le tos de di ver sos ani ma les, jo yas,

se mi llas, pie zas ce rá mi cas y lí ti cas, en tre las cua -

les apa re cen in cen sa rios o bra se ros con co pal

(Mon tú far, 1998). El aná li sis de  los frag men tos de

re si na en con tra dos ha lle va do a con cluir a esta au -

to ra, que las es pe cies usa das y la tec no lo gía uti li -

za da para su  ex trac ción es se me jan te a la que

ac tual men te se em plea en la cuen ca del Río Bal -

sas en los es ta dos de Mo re los y Gue rre ro. El co pal

también se ha encontrado en  recintos de

Teotihuacan, Monte Albán y en sitios ar queológi -

cos ma yas.

La re vis ta que pu bli ca el Mu seo del Tem plo Ma -

yor, de pen dien te del Insti tu to Na cio nal de Antro po -

lo gía e His to ria (INAH, 1999)  da cuen ta de una

ex po si ción que mos tró las re cien tes ofren das re cu -

pe ra das en el Pro yec to Arqueo ló gi co Tem plo Ma -

yor (de Te noch tit lan). Acer ca del co pal, di cha

pu bli ca ción in for ma de la in ves ti ga ción con du ci da

por la ar queó lo ga Nao li Vic to ria Lona, en la que se

da cuen ta de 280 ele men tos de co pal re cu pe ra dos

en las ex ca va cio nes, en tre los que en cuen tran fi gu -

ras ta lla das, es fe ras, ba rras, ci lin dros y ba ses de

cu chi llos; sos tie ne, ade más, que el co pal en te rra do 

está re la cio na do con Tlá loc, el dios de la llu via, y

tam bién con la fer ti li dad, mien tras que el co pal que

se que ma, se uti li za como ele men to de me dia ción

en tre las dei da des y el hom bre.

Des de los pri me ros con tac tos con la cul tu ra in -

dí ge na en el si glo XVI, los cro nis tas re se ña ron los

usos ri tua les del co pal por par te de los pue blos

abo rí ge nes. Fray To ri bio de Be na ven te, Mo to li nía,

de di ca un ca pí tu lo a des cri bir los fu ne ra les de los

no bles, para quie nes en su hon ra y la de sus dio ses 

se que ma ba co pal. Tam bién des cri be las ofren das

que los in dí ge nas ha cían para pro pi ciar sus co se -

chas de maíz y refiere de ta lla da men te la for ma

como se ob te nía la re si na, téc ni ca que  coin ci de

con la que los cam pe si nos de Puebla, Morelos y

Guerrero emplean actualmente para la extracción

de copal.

En el mes  Uey-Te zozt hi era cuan do el maíz

ya es ta ba gran de [...] Enton ces cada uno co -

gía de sus mai za les al gu nas ca ñas, y en vuel -

tas en man tas, de lan te de aque llas ca ñas,

ofre cían co mi da y atu li, que es un bre ba je que

ha cen de la masa del maíz, y es es pe sa y tam -

bién ofre cía co pa lli, que es gé ne ro de in cien so 

que co rre de un ár bol, el cual en cier to tiem po

del año pun zan para que sal ga y co rra aquel li -

cor, y po nen de ba jo o en el mis mo ár bol ata -

das unas pen cas de ma guey [...] y allí cae y se 

cua jan unos pa nes de ma ne ra de la ji bia de

los pla te ros; [...] los ár bo les que lo lle van son

muy gra cio sos y her mo sos de vis ta y buen co -

lor: tie nen la hoja muy me nu da. Cría sen  en

tie rra ca lien te en lu gar alto a do goce de aire.

Algu nos di cen que este co pa lli es mi rra pro ba -

tí si ma. Vol vien do a la ofren da digo: que toda
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esta jun ta a la tar de la lle va ban a los tem plos

de los de mo nios y bai lá ban le toda la no che

por que les guar da se los mai za les.       

Quien más es cri bió acer ca del co pal fue Ber nar -

di no de Sahagún que coin ci de con Mo to li nía en

que los in dí ge nas lo usa ban para sahu mar a sus

ído los, so li ci tar bue nas co se chas, enal te cer a per -

so na jes, y como au xi liar de ri tua les mé di cos y de

adi vi na ción. Se ña la ade más, que los abo rí ge nes

usa ban el humo pro ve nien te de la re si na para cu rar 

di ver sas en fer me da des, in clu so “tu mor ci llos ori gi -

na dos por amo res ilí ci tos”. Trans cri bien do a sus

vie jos y sa bios in for man tes, Saha gún des cri be las

ofren das a Tlá loc: “… cuan do co men za ba a tro nar,

los sá tra pas (los sa cer do tes) de los Tla lo ques con

gran di li gen cia ofre cían co pal y otros per fu mes a

sus dio ses pues de cían que en ton ces ve nían las

aguas”; en las fies tas para hon rar al dios del fue go,

Xiuh te cut li, “… le ofrecían mucho copal y muchas

codornices”.

En la mis ma obra, en el ca pí tu lo de di ca do a  “los 

ár bo les ma yo res”, es cri be: “hay un ár bol sil ves tre

ba jue lo que se lla ma teó cotl, la raíz del cual hue le a

in cien so”, y aña de: “Hay otros ár bo les de los cua les 

mana aque lla re si na blan ca que se lla ma co pal,

que es el in cien so que ofre cían a sus dio ses. Mu -

cho de ello se ven de aho ra en los tián quez, por que

es muy bue no para mu chas co sas y es me di ci nal,

há ce se en la pro vin cia de Tepequacuilco, de

Youala y de Couixco”.

Por su par te, Cha ve ro (1981) des cri be una ce -

re mo nia de ini cia ción de pú be res ma yas, hom bres

y mu je res, con la que ma de co pal –al que lla ma ban

cib- y gra nos de maíz en un bra se ro, y se ña la que

exis ten es tu cos en Pa len que que mues tran ese ri -

tual. La prin ci pal dei dad a la que los ma yas dis pen -

sa ban ofren das de co pal era Chac, el se ñor de la

llu via. 

Álva rez (1978), des ta ca la im por tan cia que la ci -

vi li za ción maya otor ga ba al co pal e in di ca que da -

ban el nom bre ge né ri co de kiik ché (san gre de

ár bol) a es tas re si nas; al co pal pro ve nien te del ár -

bol Pro tium co pal, o icai ca, es pe cí fi ca men te lo de -

no mi na ban pom. 

Fray Alon so de Mo li na au tor del pri mer Vo ca bu -

la rio en len gua me xi ca na y cas te lla na, edi ta do el

año 1571, con sig na que la voz co pa lli sig ni fi ca in -

cien so, a la que aña de las de: co pal chi pi nia = pin tar 

a otro con co pa lli; y co pal na ma cac = ven de dor de

co pa lli.

Los pri me ros cro nis tas no de ja ron de ma ra vi -

llar se por la vas te dad del co no ci mien to bo tá ni co de 

nues tras cul tu ras ori gi na rias, aun que cri ti ca ran

cier tos usos por ido lá tras. Tan sólo el Có di ce Flo -

ren ti no de Saha gún iden ti fi có 732 es pe cies ve ge ta -

les úti les para once ca te go rías an tro po cén tri cas,

que in clu yen las me di ci na les, ce re mo nia les y las

re si nas (Estra da, 1987). Tal ri que za no dejó in di fe -

ren tes a otros sa bios eu ro peos, como el Pro to mé -

di co de las Islas y Tie rra Fir me del Mar Océa no,

Fran cis co Her nán dez, quien, co mi sio na do por Fe -

li pe II lle gó a Nue va Espa ña en 1571 don de, ade -

más de otros ru bros, es tu dió la bo tá ni ca, la

her bo la ria y la medicina náhuatl. Interesado en las

diversas plantas copalíferas,  identificó 16

especies de ellas.

Mar tí nez (1986), uno de los más no ta bles bió -

gra fos de Net zahual có yotl, ba sán do se en có di ces

y tex tos de los cro nis tas, na rra su ju ra men to como

se ñor de Tex co co el año 1431, lue go de in gre sar al

tem plo de Tez cat li po ca, “… des po ja do de sus ro -

pas, des nu do, con un in cen sa rio  zahu mó con aro -

mas de co pal al dios y di ri gió el  humo sa gra do

ha cia los cua tro rum bos del mundo”.

Con el paso de los si glos el in te rés por los ár bo -

les co pa lí fe ros y el co pal no ami no ró.  La Real

Expe di ción Bo tá ni ca his pa na (1788-1803), en ca -

be za da por Mar tín de Ses sé  y a la que se in te gró el

bo tá ni co crio llo José Ma ria no Mo ci ño, tam bién se

ocu pó de ellos y, como lo se ña la Gro bet (1982),

cla si fi ca ron algunas de sus especies.

Los ri tua les y tra di cio nes en don de se uti li za el

co pal per sis ten en el tiem po. Actual men te se pue -

de ob ser var su uso en ri tos ca tó li cos du ran te todo

el año, par ti cu lar men te en las ce re mo nias aso cia -

das a di fun tos du ran te las ce le bra cio nes del 2 de

no viem bre, así como en ri tua les cer ca nos a tra di -

cio nes prehis pá ni cas para la cap ta ción de ener gía,

para pe dir a los cua tro pun tos car di na les la pre sen -

cia de los es pí ri tus, y en los ri tua les agrí co las que

sobreviven en tre los diferentes grupos étnicos de

nuestro país.

La zona de es tu dio no es ca pa a esta rea li dad. A

30 km de Te pal cin go se en cuen tra la lo ca li dad de
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Ane ne cuil co, cuna del lí der cam pe si no Emi lia no

Za pa ta, cuyo mu seo res guar da nu me ro sas pie zas

ar queo ló gi cas de la re gión. En esta área del es ta do 

de Mo re los per sis te una fuer te in fluen cia prehis pá -

ni ca de las cul tu ras ol me ca, náhuatl, tlahui ca y me -

xi ca. Has ta la irrup ción his pa na, los 25 pue blos que 

la con for ma ban fue ron tri bu ta rios de Te noch tit lan,

Tex co co y Tla co pan a los cua les de bían con tri buir

con man tas y pren das de al go dón, maíz, frí jol, pa -

pel ama te, chía y co pal, en tre otros (Luna y Escar -

pu lli, 1997). En re la ción a esta re si na, el Có di ce

Men do za re gis tra la Ma trí cu la de Tri bu tos en la

cual  las pin tu ras, con su co rres pon dien te tex to en

náhuatl, mues tran “400 ca nas tos pe que ños de co -

pal blan co” y “8 000 pe lo tas de co pal re fi na do” que

re ci bía Te noch tit lan. Ló gi ca men te, no todo pro ve -

nía del es ta do de Mo re los pero como la zona en es -

tu dio siem pre fue pro duc to ra de esta re si na, par te

de su pro duc ción in te gró sus tri bu tos. En el tex to de 

Luna y Escar pu lli apa re ce la re pro duc ción de dos

bra se ros des ti na dos a la que ma de co pal exis ten -

tes en el Mu seo de Ane ne cuil co, uno po lí cro mo en -

con tra do en  Anenecuilco y otro con la re pre sen-

ta ción de Huehueteotl, el dios viejo,  cuyo in cen sa-

rio carga sobre sus espaldas y que fue rescatado

en la cercana localidad de Ciudad Aya la.

Como lo prue ba la ac tual re co lec ción de co pal

en la zona de es tu dio, ésta es una tra di ción cul tu ral

que no se ha per di do y si gue sien do im por tan te.  El

pe rio do cuan do se in ten si fi ca la de man da con ti núa

sien do el ini cio del mes de no viem bre, mo men to

que se em plea para que mar lo en las ofren das de di -

ca das a los muer tos y en la vi si ta a los pan teo nes

du ran te  las fies tas de To dos los San tos. Las can ti -

da des con su mi das son tan al tas que de ter mi nan el

pe rio do de re co lec ción, fe cha de ob ten ción de co -

se cha y co mer cia li za ción de la re si na, ya que el

pro duc to debe es tar dis po ni ble en el mer ca do an -

tes del 2 de no viem bre. Sin em bar go, aun que con

me nor in ten si dad, el co pal se em plea  du ran te todo

el año, no so la men te en ac tos en igle sias ca tó li cas,

ya es fre cuen te men te de man da do por los pue blos

in dí ge nas de Mé xi co, así como tam bién para los

tra di cio na les ba ños de va por, el te mas cal, y has ta

para acom pa ña mien to ri tual de gru pos de “dan zan -

tes”  que ac túan en las pla zas públicas con fines de

sobrevivencia, o aquellos que participan del

rescate y difusión de la cultura y el folclore

indígenas.

La diversidad botánica y etnobotánica 

re gional

A con ti nua ción se pre sen ta una sín te sis que com bi -

na la in for ma ción bi blio grá fi ca dis po ni ble so bre los

co pa les en ge ne ral, los as pec tos par ti cu la res de la

zona de tra ba jo y la in for ma ción de cam po ob te ni da 

con los pro duc to res, esto per mi te un acer ca mien to

al co no ci mien to em pí ri co cam pe si no que toma ca -

rac te rís ti cas re la cio na das con el com por ta mien to

pro duc ti vo de  las plan tas, y que re la cio na la es pe -

cie, la mar cha cli má ti ca, ca rac te rís ti cas edá fi cas y

dis tri bu ción en el te rre no, con lo que se lo gra su pe -

rar el ni vel de es pe cie bo tá ni ca es ta ble ci da por los

taxónomos.

De acuer do con  Font Quer (1978) el  co pal se

cla si fi ca en la di vi sión Angios per mas, cla se Di co ti -

le dó neas, or den Ge ra nia les y fa mi lia Bur se ra ceae,

fa mi lia bo tá ni ca que se dis tin gue por sus per fu mes

bal sá mi cos, de don de pro vie nen la mi rra y el in -

cien so; este úl ti mo se ob tie ne de al gu nas es pe cies

del gé ne ro Bos we llia, prin ci pal men te de la B. car te -

ri, un ar bus to de Ara bia; mien tras que la mi rra de la

Com mip hors aby ssi ni ca  y de la C. mol mol. Este

au tor ad vier te que en re gio nes tro pi ca les ame ri ca -

nas los pro duc tos bal sá mi cos pro vie nen de los gé -
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ne ros Pro tium y Bur se ra, que se co no cen con el

nom bre de co pal y co pa li llo, y que acla ra que es tas

son vo ces  pro ve nien tes del náhuatl y que los in dí -

ge nas mexicanos han usado desde tiempos

ancestrales su savia y resina para usos rituales y

medicinales.

En el área es tu dia da exis te un nú me ro ele va do

de es pe cies del gé ne ro Bur se ra, pero las que se

em plean para la ob ten ción de re si na son Bur se ra

bi pin na ta (Sessè & Moc.) Engl, co no cida lo cal men -

te como co pal chi no, y B. co pa lli fe ra (Sessè & Moc.

Ex DC.) Bu llock lla ma da co pal an cho. Otras es pe -

cies se uti li zan para cu brir di ver sas ne ce si da des 

de los cam pe si nos de la re gión, en tre otras, las

apli ca cio nes me di ci na les, la uti li za ción como cer -

cos vi vos o como ma de ra para ar te sa nías y si llas

de mon tar rús ti cas. Algu nas de las es pe cies en -

con tra das en las lo ca li da des son B. arien sis, palo

de oro; B. bi co lor,  ti cu ma ca; B. gra bri fo lia,  co pal

liso; B. gran di fo lia, palo mu la to; B. aloexy lon, li na -

loe; B: ap te ra, chi cal; B. Lan ci fo lia,   cua jio te co lo ra -

do; y B. mo re len sis,  cua jio te co lo ra do.

Los cam pe si nos que se de di can a la ex trac ción

de re si na con los que se rea li zó el pre sen te tra ba jo,

re co no cen va rie da des den tro de las dos es pe cies

usa das para la ob ten ción del  co pal. Por ejem plo,

dis tin guen ár bo les de B. bi pin na ta que pro du cen

re si na con acen tua do olor a li món, al cual de no mi -

nan con el nom bre lo cal de chi no li món; tam bién

en cuen tran ár bo les pro duc to res de re si na con olor

de sa gra da ble al que de no mi nan “chi no he dion do”,

el cual, ade más, pre sen ta ho jas de ma yor ta ma ño y 

más li sas, en com pa ra ción con las tí pi cas de la es -

pe cie. Den tro de B. co pa llif fe ra  igual está el co pal

an cho li món co no ci do por el olor a li món de su re si -

na, y el lla ma do co pal ancho aguado, cuya resina

no se solidifica por lo que no es propio para la

utilización tradicional.

El co pal chi no, Bur se ra bi pin na ta (Sessè &

Moc.) Engl, re úne las ca rac te rís ti cas  bo tá ni cas

des cri tas por Gui zar y Sán chez V. (1991), que ci tan

a  Rzen dows ki y Gue va ra-Fé fer (1982) como los

es pe cia lis tas en el gé ne ro, quienes des cri ben a

esta plan ta dio ca, como un ár bol (a ve ces ar bus to)

de has ta 6 o 10 m de alto, muy re si no so y con un

aro ma agra da ble y pe ne tran te. El diá me tro pro me -

dio de su tron co, me di do a 30 cm del sue lo, al can za 

los 57 cm. En el caso de las lo ca li da des es tu dia -

das, los ár bo les pre sen tan me nor al tu ra y aun que

el pro me dio del diá me tro del tron co es pa re ci do, en

la lo ca li dad de Los Sau ces se en con tra ron ár bo les

de más de 100 cm de diámetro, lo cual contrasta

con las características distintivas de la especie.

El co pal an cho, Bur se ra co pa lli fe ra (Sessè &

Moc. Ex DC.) Bu llock, es des cri to como un ár bol de

7 m  de alto y un diá me tro pro me dio de  84 a 30 cm

des de el sue lo; sin em bar go,  en las lo ca li da des  de

tra ba jo los ár bo les son de me nor al tu ra y se en -

cuen tran ejem pla res con más de 150 cm de diá me -

tro, con for ma ción ar bó rea muy ra mi fi ca da,

ca du ci fo lio, cor te za ex tre ma lisa a es ca mo sa en los 

más adul tos, y con gran capacidad para regenerar

heridas en troncos y ramas. 

Pe ters et al. (2003), en un ar tícu lo re fe ri do

esen cial men te a Bur se ra gla bri fo lia (H.B.K.) Engl. y

al uso in ten si vo de su ma de ra para la ela bo ra ción

de ar te sa nías (los ale bri jes) en Oa xa ca, ex pre san

que tie ne una “et no bo tá ni ca ex tre ma da men te

com ple ja”, de bi do a la afec ta ción que re gis tra en

Mé xi co el tipo de bos que en que se pro pa ga.  Los

mis mos au to res se ña lan que B. gla bri fo lia y otras

va rie da des de la mis ma es pe cie re gis tran un há bi -

tat que se ex tien de por seis es ta dos de Mé xi co, que 

en el pa sa do cu brió un área de 270 mil km2, por el
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bor de del Pa cí fi co, des de Baja Ca li for nia y

So no ra has ta Oa xa ca. La ma de ra de B. aloe -

xi lon, tam bién se uti li za para ela bo rar ale bri -

jes y más ca ras. Esta fuer te de man da, uni da

a la in tro duc ción de ga na do en la sel va don -

de esta es pe cie se pro pa ga, ha lle va do al

Insti tu to Na cio nal de Inves ti ga cio nes Fo res -

ta les, Agrí co las y Pe cua rias (INIFAP) a em -

pren der acciones de reforestación en los

Valles Centrales de Oaxaca, mediante

sistemas de semillas y estacas. 

Otros es tu dios rea li za dos en la mis ma 

zona no han he cho re fe ren cia a es tas es pe -

cies; sin em bar go, en una in ves ti ga ción so -

bre plan tas úti les en el mu ni ci pio de

Te pozt lán, ubi ca do al nor te del es ta do de Mo -

re los, Ce di llo y Estra da (1996), re gis tra ron

den tro de 405 es pe cies, ade más de Bur ce ra bi pin -

na ta (Ses sé et Mo ci ño ex DC) Engl. y B. co pa lli fe ra

(Ses sé et Mo ci ño ex DC) Engl. a otras bur se rá ceas

como B. cu nea ta (Sch.) Engl., B. gran di fo lia (Sch.)

Engl. y B. gla bri fo lia . Ambos au to res in di can que,

ade más del uso ce re mo nial que se hace de su re si -

na, la ma de ra de B. bi pin na ta es usa da para ela bo -

rar par tes de si llas de mon tar, y los tron cos de B.

co pa lli fe ra y B. gla bri fo lia son utilizados para

postes de cercos vivos, al igual que en la Si erra de

Huautla.

Los bo tá ni cos coin ci den en que las es pe cies

co pa lí fe ras tie nen una alta pre do mi nan cia en los

bos que tro pi ca les ca du ci fo lios, mien tras que al gu -

nas de ellas par ti ci pan en bos ques es pi no sos y de

ma to rra les xe ró fi cos, e in clu so pe ne tran en par tes

de los bos ques tro pi ca les sub ca du ci fo lios y aún en

el pe ren ni fo lio. McVaugh y Rze dowsky (1965), ci ta -

dos por Ana ya et al. (1991), cla si fi ca ron las plan tas

co pa lí fe ras me xi ca nas en dos sec cio nes: Bur se ra

(cua jio tes) y Bu lloc kia (co pa les). Para otros au to -

res las áreas de má xi ma con cen tra ción de es pe -

cies co pa lí fe ras son las de los ríos Bal sas  (Miranda 

y Hernández X., 1985) y Papaloapan (Miranda,

1947).

Extracción de copal

La in for ma ción para la ela bo ra ción de este apar ta -

do fue ob te ni da de acuer do a lo es ta ble ci do en la

par te me to do ló gi ca de la in tro duc ción del pre sen te

do cu men to. El tra ba jo re qui rió de la ob ser va ción

par ti ci pan te, la me di ción y el aná li sis de di fe ren tes

as pec tos de la pro duc ción de co pal.

Los copaleros de la Si erra de Huautla, Morelos

El nú me ro de per so nas que ac tual men te  se de di -

can a la ex trac ción de co pal es pe que ño, a pe sar

que la ma yo ría tie ne el co no ci mien to y an ti gua -

men te fue una de sus ac ti vi da des prin ci pa les.

Actual men te el co pa le ro se au xi lia de un hijo o nie to 

o de un ayu dan te pa ga do, con quien com par te la

car ga de las he rra mien tas: mazo de ma de ra, la qui -

xa la, nom bre lo cal de la he rra mien ta que con sis te

en  una cuña me tá li ca con man go uti li za da para ha -

cer las in ci sio nes a la plan ta en ex plo ta ción, el ma -

che te sin pun ta, un ties to gran de y uno pe que ño,

cuer das y un aya te o, en su de fec to, en saco o cos -

tal de de se cho, pero fun da men tal men te com par te

el co no ci mien to ne ce sa rio para la ex trac ción del

co pal, que los ca pa ci ta para que en el fu tu ro, como

he re de ros de este sa ber, pue dan rea li zar la ac ti vi -

dad tal y como lo es ta ble ce la tra di ción, con los

prin ci pios ge ne ra dos de ella. Don Vi cen te Mar tí nez 

lo plan tea de la si guien te ma ne ra: “Soy sau ce ño,

aquí nací hace 57 años y me crié, me casé y aquí

es tán mis nie tos. Des de niño no he de ja do de re co -

rrer to dos los pa ra jes del eji do y los cer ca nos, a pie

o a ca ba llo, en tiem po de se cas o con llu vias. Pero

fui apren dien do lo del co pal a la vis ta de mi abue lo y 

de mi pa dre, por que son los ma yo res quie nes a uno 

le en se ñan. Y cuan do algo no se sabe, iba don de

ellos a pre gun tar so bre una plan ta o un ani mal, del

por qué de al gu na otra cosa”. En es tas pa la bras
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que da im plí ci ta la he ren cia de sa be res. Es po si ble

que al gu no de los nie tos de don Vi cen te siga el ofi -

cio de co pa le ro, como ya lo hizo otro de sus hi jos.

De to dos mo dos son po cos quie nes lo ha cen.

El pro pio don Vi cen te coin ci de que el ofi cio de

co pa le ro se apren de des de niño. Re quie re de prác -

ti ca y de vo ca ción, de co no ci mien tos pre ci sos y

pro fun dos so bre el há bi tat del co pal den tro del te rri -

to rio de las co mu ni da des, de la iden ti fi ca ción  par ti -

cu lar de las es pe cies pro duc to ras y no pro duc to ras

de bue na re si na, de la téc ni ca del pi ca do del ár bol

“que no lo dañe”, de su ex trac ción y co se cha, y

tam bién de su co mer cia li za ción. Ade más, aña de,

“para ser co pa le ro tam bién se pre ci sa, cuan do me -

nos, te ner mu chas ga nas, no te ner le mie do a las

ca mi na tas, ni an dar so li to por los ce rros”. Pero tam -

bién se re co no ce lo pe sa do del tra ba jo, ya que  es

la de di ca ción a la ex trac ción de re si na la que  de -

man da el ma yor es fuer zo fí si co y cons tan cia: “yo,

en cada tem po ra da que co pa leo, dis mi nu yo has ta

en tres ho yos la me di da del cin tu rón; es de cir, bajo

en tre 20 a 25 ki lo gra mos y que do en mi peso”. Las

lar gas ca mi na tas, sub ir y bajar en cada árbol,

soportar las altas temperaturas, la lluvia y la escasa 

comida, son los elementos que ocasionan la

disminución de peso. 

Insis ti mos en el nú me ro li mi ta do de per so nas

que ac tual men te se de di can a esta ac ti vi dad. En un 

re cuen to re gio nal se tie ne que en Los Sau ces,

exis ten 80 cam pe si nos,  de ellos, 16 (20 %), la más

alta pro por ción de toda la zona de es tu dio, si guen

de di ca dos de ma ne ra tem po ral a la ex trac ción de la 

re si na; en Pit zot lán, un ca se río de ape nas sie te ca -

sas, hay cua tro co pa le ros; en Huit chi la en tre 100

eji da ta rios sólo hay un co pa le ro; en El Li món, de

35, tam bién 1;  en Te pal cin go sólo hay cin co co pa -

le ros de en tre 300 eji da ta rios; de 150 en Ixtlil co,

tres; en las lo ca li da des de Te pehua je y Aju chit lán

con 120 cam pe si nos, ya no hay nin gún co pa le ro.

En to tal, hay 30 copaleros en la región, lo que

equivale a un porcentaje menor a 5 %.

El co pal cre ce en los te rre nos de uso co mún de

las tie rras eji da les de la co mu ni dad de Los Sau ces;

pero re cien te men te, el pro gra ma PROCEDE de la

Se cre ta ría de la Re for ma Agra ria, par ce ló la su per -

fi cie de uso co mún, lo cual mo di fi có la tra di ción de

ac ce so al re cur so  y con ce dió de re cho de pro pie -

dad; esto es ta ble ce una mo da li dad nue va en la

cual los co pa le ros de ben pa gar una ren ta por la ex -

trac ción de la re si na. Don Vi cen te, por ejem plo, de -

sem bol sa mil pe sos por tem po ra da para tener

derecho a extraer la resina en una superficie de 15

hectáreas.

El proceso de extracción

Un co pa le ro apro ve cha por tem po ra da un pro me -

dio de 200 plan tas, a las que debe de di car le jor na -

das de un tra ba jo in ten si vo de 11 a 12 ho ras dia rias, 

que co mien zan a las 6 de la ma ña na. To dos los ex -

trac to res de la zona coin ci den en que la tem po ra da

se ini cia los pri me ros días de agos to y ter mi na a

me dia dos de oc tu bre de cada año. Sin em bar go,

de he cho, el tra ba jo se inau gu ra un poco an tes con

el “mar ca do”, que es el re co rri do pre vio du ran te el

cual el re co lec tor iden ti fi ca los ár bo les que con si -

de ra me jo res o ap tos y en cuyo tron co o ra mas

hace el pri mer cor te o in ci sión. Los re co lec to res

coin ci den que su tem po ra da se ex tien de, en pro -

me dio tres me ses y cinco días,  (ju lio, agos to,  sep -

tiem bre y cinco días de oc tu bre), pues la co se cha

se debe de lle var al mer ca do el 10 de oc tu bre.
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Des con tan do los días de “ca len ta mien to del ár -

bol” 3 al ini cio del ci clo, se tra ba jan 77 días, de los

cua les 39 se uti li zan en el pro ce so de ex trac ción,

de bi do a que las jor na das de tra ba jo se rea li zan al -

ter na da men te, es de cir, se la bo ra un día y al si -

guien te no. El día que no  co pa lea, don Vi cen te, por

ejem plo, lo de di ca a su eji do, don de cultiva 5 ha de

sor go y a otra superficie mayor donde cría ganado. 

Tras el pro ce so de mar ca do, en cada plan ta de

co pal se ha cen de 1 a 4 cor tes o in ci sio nes que, a

jui cio del co pa le ro, se rea li zan en el tron co o en las

ra mas con una se pa ra ción apro xi ma da a 5 cm de

las ci ca tri ces del año an te rior. A los co pa les que no

han sido uti li za dos an te rior men te de la es pe cie B.

bi pin na ta, el pri mer cor te se les hace en el tron co a

30 o 40 cm de dis tan cia del sue lo; en tan to que para 

el caso de la es pe cie B. co pa lli fe ra, el pri mer cor te

se hace en tre 1 y 1.5 me tros, cuan do el tron co ha

al can za do 35 cm de diá me tro. Esta pri me ra in ci -

sión se hace de ma ne ra per pen di cu lar a la al za da

del ár bol o di rec ción de las ra mas, hen dien do sólo

la epi der mis y par te de la cor te za en un tra zo li ge ra -

men te in cli na do, tras lo cual, se deja “ca len tar” al

ár bol y se es pe ra al re de dor de una se ma na para

que em pie ce a es cu rrir la sa via. Antes de que esto

ocu rra, se co lo ca en la par te in fe rior de la in ci sión

una hoja de en ci no (Quer cus spp.) do bla da por la

mi tad para que sir va de ver te de ra. El en ci no es una

es pe cie aso cia da al co pal en es tas uni da des eco ló -

gi cas de la Sie rra y los cam pe si nos es co gen de él

las ho jas más du ras y re sis ten tes. En la se ma na

que trans cu rre des de el mar ca do has ta que se co -

lo ca la hoja de en ci no se rea li zan de 2 a 3 cor tes

más. Los cam pe si nos del lu gar de no mi nan “fie rro”

a es tos cor tes. De acuerdo con la experiencia de

don Vicente Martínez, en un día coloca  425 hojas

de encino, que corresponderán a un cor te en don-

de se colgará una penca.

Cuan do la sa via co mien za a fluir re gu lar men te

se co lo can en la par te de la in ci sión don de es cu rre,

pen cas o tro zos de ho jas de ma guey mez ca le ro

(Aga ve an gus ti fo lia). Como esta es pe cie es cada

vez más es ca sa en la re gión, los co pa le ros de ben

de di car más tiem po a la ob ten ción de pen cas su fi -

cien tes. Los tro zos de ho jas de ma guey va rían  en 

ta ma ño:  de 35  a  45 cm  de  lar go y  de 3  a 8 cm de
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3 Tér mi no uti li za do por los co pa le ros que se re fie re al tiem po que pasa des de el pri mer cor te de la cor te za del ár bol has ta que
em pie za a fluir la re si na



an cho en la par te me dia. Los cam pe si nos pre fie ren 

para es tas fun cio nes re cep to ras de la re si na la par -

te ba sal de la hoja, que debe ser ma du ra pero no

muy vie ja, la que cor tan con el ma che te ajus tan do

las me di das a ojo y con muy poco error. Ya tro za da

se le des pren den las es pi nas la te ra les, pero sin

las ti mar la cu tí cu la, cuan do esto ocurre, las hojas

se deshidratan más rápidamente y no servirán para 

toda la temporada.

Los tro zos de ho jas de ma guey son col ga dos

bajo el bor de in fe rior de la in ci sión por don de flu ye

la sa via, ama rran do sus ex tre mos al tron co o a las

ra mas del co pal. La cuer da uti li za da para esta ope -

ra ción pue de ser con fec cio na da de ixt le (Aga ve an -

gus ti fo lia) o de fi bras de la cor te za del ár bol

de no mi na do lo cal men te como cuau lahua (He lio -

car pus te re bint hi na ceus). Otros co pa le ros, para fa -

ci li tar la co lo ca ción de la hoja y si tuar la en la me jor

po si ción po si ble, pre fie ren cla var púas de ma guey

al tron co, que sir ven como sos tén de la cuer da que

ama rra a la hoja.

Indi ca dor de las ca ren cias de ma te ria les na tu -

ra les y del ex ce so de des per di cios mo der nos, tam -

bién se pudo ob ser var que al gu nos ex trac to res

es tán uti li zan do cuer das y bo te llas par ti das ho ri -

zon tal men te a la mi tad, am bas de ma te rial plás ti co

y de de se cho, usa das como ama rras y re cep to res

de la sa via. Los co pa le ros más cons cien tes y ex pe -

ri men ta dos pien san que el uso de es tos ma te ria les

plás ti cos provoca que los árboles se se quen y, por

lo tanto,  se pierdan.

La si guien te la bor con sis te en ha cer más cor tes

o “fie rros”, cada ter cer día, rea li zan do una nue va

in ci sión en la par te su pe rior in me dia ta al úl ti mo cor -

te, con una se pa ra ción no ma yor de 0.5 cm. Las in -

ci sio nes de ben rea li zar se de tal ma ne ra que el

ex tre mo in fe rior de cada una de ellas coin ci da con

el ex tre mo in fe rior del cor te an te rior y con el cen tro

de la hoja de en ci no, ra zón por la que los co pa les

que son ob je to de un apro ve cha mien to sos te ni do

mues tran ci ca tri ces se me jan tes a aba ni cos. Como

pro me dio, cada ár bol en el punto de extracción

recibe en una temporada de 35 a 40 cortes. 

El co no ci mien to apro pia do de su há bi tat tam -

bién con vier te a los co pa le ros en con ser va cio nis -

tas. Exis te con sen so en tre ellos de que un co pal

que  ten ga un diá me tro in fe rior a los 20 cm, me di -

dos a una al tu ra de 30 cm del sue lo, y po cas ra mas, 

no debe ser be ne fi cia do; asi mis mo, a un co pal nue -

vo se le ha cen tres cor tes, y si  no flu ye sa via, se

deja para la si guien te tem po ra da. Con todo, los re -

co lec to res, in cons cien te men te tri bu ta rios de tra di -

cio nes an ces tra les, son res pe tuo sos con la

flo res ta. Algu nos le pi den per mi so al co pal para he -

rir su cor te za, en ri tua les por de sa pa re cer. Su ofi -

c io,  asi  mis mo, está l le no de tra di  c io nes

su per ti cio sas. Si el co pa le ro se ha por ta do mal con

el ár bol que le ayu da a su sus ten to, pue de que dar a 

mer ced de las ví bo ras pero, con más fre cuen cia, se 

le apa re ce rán al mas en pena, como ellos di cen, “se 

le sube el muer to”.

Como el cor te debe rea li zar se sólo en el floe ma

del ár bol, la in ci sión se hace de aba jo ha cia arri ba y, 

como ya se ad vir tió, per pen di cu lar men te al tron co.

Para ha cer los cor tes se uti li za un mazo de ma de ra, 

que  pesa en pro me dio al re de dor de me dio kilo

(440 g) y una cuña me tá li ca con man go de no mi na -

da qui xa la, de peso si mi lar al pri me ro; am bas he -

rra mien tas van uni das con una cuer da para evi tar

que cai gan al sue lo, se en su cien y apor ten im pu re -

zas a la re si na. La qui xa la es usa da, ade más, para

eli mi nar las im pu re zas que pue da aca rrear la sa via

del co pal que pau la ti na men te se de po si ta en la
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hoja de mag uey y que, de no ser extraídas,

aminoran el valor del producto. 

En los ár bo les más pro duc ti vos es po si ble que

una pen ca se lle ne de re si na an tes de con cluir el ci -

clo, esto obli ga al co pa le ro a po ner una nue va para

que re co lec te la re si na; de ma ne ra ex cep cio nal un

solo cor te pue de lle nar una se gun da pen ca y obli -

gar a la colocación de una tercera.

La co se cha o re co lec ción de la re si na de co pal

se rea li za en la se gun da se ma na de oc tu bre, por lo

ge ne ral el día 10, aun que para esa fe cha al gu nos

co pa le ros ya han re co gi do todo su pro duc to. Se -

gún la can ti dad de ár bo les apro ve cha dos, la co se -

cha pue de du rar has ta dos días. En esta ta rea el

cam pe si no se ayu da por su hijo o nie to o al gún

asis ten te y un ani mal de car ga. Las ho jas de ma -

guey que han ac tua do como re cep tácu lo de la re si -

na se re co gen com ple tas en un aya te, saco  o

costal, y se reúnen en el recipiente de plástico

grande.

Los productos

El pro duc to más im por tan te es la re si na co lec ta da

en las pen cas, a la cual se le de no mi na “co pal en

pen ca” y cons ti tu ye el pro duc to prin ci pal para la

ven ta, pues es el que tie ne ma yor ca li dad y vo lu -

men.  La lá gri ma es la re si na que al es cu rrir se des -

de los cor tes se ha so li di fi ca do en una he bra has ta

lle gar a la hoja de ma guey, tie ne el as pec to del ce -

ro te que se des pren de de las ve las y es un pro duc -

to que tie ne el mis mo va lor eco nó mi co que el co pal

en pen ca, pero la can ti dad ob te ni da es  mu cho me -

nor, por úl ti mo, la co se cha se com ple ta con la re co -

lec ción de la mi rra, nom bre que le da a la re si na que  

que dó im preg na da en la ma de ra muer ta por los

cor tes, se des pren de con la ayu da del ma che te y la

de po si tan en el ties to pe que ño. Se gún los re co lec -

to res la mi rra es el co pal que pro du ce más humo,

de bi do a la pre sen cia de los frag men tos de ma de -

ra, lo que hace que se le ten ga ma yor apre cio en al -

gu nos usos ri tua les o re li gio sos.

La ma yo ría de los co pa le ros pre fie ren re co ger

la “lá gri ma” el mis mo día en que re ti ran las pen cas,

por que afir man que de no ha cer lo, lle gan per so nas

de otros lu ga res a lle vár se la para su ven ta y, que al

no co no cer los ár bo les ni el ofi cio, ge ne ral men te

los lastiman y maltratan.

Otro pro duc to es la goma, tam bién sa via de co -

pal, pero que ha bro ta do des de el ár bol por la ac -

ción de al gún in sec to ba rre na dor u otro agen te

bio ló gi co. No es muy abun dan te en la zona de es tu -

dio y no to dos los co pa le ros la recolectan.
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Den tro del am plio co no ci mien to cam pe si no de

es tos re co lec to res de re si nas aro má ti cas de la Sie -

rra Huaut la, se re co no cen y dis tin guen otras va rie -

da des de co pal. Como ya se in di có, las dos

es pe cies prin ci pa les, des de el pun to de vis ta pro -

duc ti vo y de la ca li dad de su re si na, son el co pal an -

cho (Bur se ra co pa lli fe ra) y co pal chi no (B.

bi pin na ta). Éste úl ti mo es apre cia do por su re si na

de ma yor den si dad, más blan ca y bri llo sa que pro -

por cio na un me jor aro ma. Otros co pa le ros elo gian

la re si na del co pal an cho por producir un aroma

más suave y tener una apariencia cristalina, menos 

lechosa.

Entre las va rie da des de co pal exis ten tes en la

zona de es tu dio, los ex trac to res tam bién dis tin -

guen dos va rie da des que de no mi nan co pal chi no li -

món y co pal an cho li món. De am bas flu ye una

sa via ver de le cho so, de un tono más bajo y con aro -

ma a cí tri cos, ra zón por la que al gu nos tam bién

apro ve chan su re si na, aun que di chas va rie da des

son poco fre cuen tes. Tam bién dis tin guen otras dos

va rie da des de las que no se apro ve cha la sa via: el

co pal an cho agua do y el co pal chi no he dion do. El

pri me ro la es cu rre pero no cua ja (so li di fi ca) por ser

una re si na de con sis ten cia muy delgada. El copal

chino he dion do, por su parte, pro duce un olor

desagradable.

Los cam pe si nos aso cian, de ma ne ra  em pí ri ca,

que las llu vias  in cre men tan la pro duc ción de re si -

na. Sin em bar go, a ve ces el ex ce so de plu vio si dad

es con tra pro du cen te, pues al gu nos co pa les “se re -

vien tan” por cau sas no co no ci das por ellos, pero

que se gu ra men te es tán re la cio na das con un cam -

bio brus co en la fi sio lo gía y el sis te ma vas cu lar que

trans por ta agua y ma te ria les nu tri cios a tra vés del

floe ma y xi le ma. Estos co pa les “re ven ta dos” pre -

sen tan un de rra me in con te ni ble de sa via por  di ver -

sas par tes del tron co y ra mas. Y un ár bol reventado

es un copal perdido, ya que la savia no se puede

dirigir a las pencas. 

De este modo, me dian te el con tac to di rec to con

va rios cam pe si nos de di ca dos a la ex trac ción de re -

si na de co pal y la par ti ci pa ción en es for za da la bor,

se pue de rei te rar que ella, no obs tan te su im por tan -

cia, es una ac ti vi dad de su per vi ven cia y de tiem po

par cial, al me nos en la Sie rra de Huat la y en su sel -

va baja ca du ci fo lia, que se efec túa en pe rio dos ina -

mo vi bles re la cio na dos con la bio lo gía de las dos

es pe cies prin ci pa les de bur se rá ceas, la que a su

vez res pon de a la mar cha anual del cli ma. Para

com ple tar el ci clo et no bo tá ni co del apro ve cha -

mien to de esta es pe cie, su tiem po de re co lec ción

está vin cu la do a las fe chas re li gio sas y rituales en
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las cuales se sigue empleando, en mayor cantidad, 

esta resina aromática.

La comercialización del copal

Un re co lec tor se sien te afor tu na do si pudo ven der

su pro duc ción di rec ta men te en su pro pio ho gar, a

don de lle gan los ad qui ren tes o los in ter me dia rios.

Con tra ria men te a lo que ocu rre en las tran sac cio -

nes co mer cia les ha bi tua les, en tre los co pa le ros de

la Sie rra im pe ra una re la ción de pa res. Quien ha

ven di do su pro duc ción co mu ni ca el pre cio a sus

com pa ñe ros, y este va lor par ti ci pa en el que im pe -

ra rá en la tem po ra da de ven ta de co pal, sea que se

haga en for ma par ti cu lar o en los di ver sos mer ca -

dos del mu ni ci pio y del es ta do de Mo re los.

La pla za más tra di cio nal e im por tan te para el

ex pen dio de co pal en la zona es tu dia da es el mer -

ca do de la ca be ce ra mu ni ci pal de Te pal ci ngo. El

sá ba do si guien te al 10 de oc tu bre, se es ta ble ce un

tian guis es pe cial para la ven ta de co pal a don de lle -

gan los ex trac to res a ofre cer sus pro duc tos, ac ti vi -

dad que co rres pon de a la mu jer del co pa le ro. En el

mer ca do de co pal de la tem po ra da del 2004, en las

pri me ras ho ras de la ma ña na pudo ob ser var se que

de ocho com pra do res seis eran mu je res, quie nes,

re par ti das en tre quie nes ofer ta ban, tra ta ban de ad -

qui rir lo al me nor pre cio po si ble. A jui cio de los cam -

pe si nos, es ha bi tual que exis ta un “aca pa ra dor lí -

der” quien fija un pre cio bajo y re par te el di ne ro

para las adquisiciones del producto en tre algunas

de las que aparecen como “compradoras”.

El pro ce so casi siem pre es len to. El pro duc tor

mues tra las bue nas cua li da des de su co pal y el ad -

qui ren te le en cuen tra de fec tos y ofre ce un pre cio,

ha bi tual men te bajo. Esta mis ma ope ra ción se re pi -

te va rias ve ces has ta que, en cier to mo men to, am -

bos coin ci den. Usual men te, la re si na y los

sub pro duc tos son ex pues tos se pa ra da men te en

en va ses de car tón usa dos de hue vo o de ter gen te.

Du ran te aquel pri mer día de mer ca do en Te pal cin -

go lle ga ron nue ve ven de do res de Los Sau ces con

sus ca jas con te nien do cada una de 14 a 17 kg de

los dis tin tos ti pos de re si na. Nin gún com pra dor ad -

quie re más de dos a cua tro ca jas de co pal y mien -

tras que otros se in te re san más por la mi rra o la

lá gri ma. El pro duc tor que no ven dió toda su re si na

tie ne la op ción de ofre cer la en otros mercados de

Morelos o de otros estados y en su domicilio a

donde acuden los interesados.

De cual quier modo, sea cual sea la suer te de la

ven ta de sus pro duc tos, el cam pe si no que ex trae la 

re si na siem pre deja un poco de ella para abas te cer

la far ma co pea her bo la ria ho ga re ña. La tra di ción

me di ci nal uti li za esta re si na para “sa car fríos”, lo

que se en tien de para ali viar do lo res mus cu la res y

de hue sos. Para lo an te rior, se pone so bre una tela

de al go dón, un poco de re si na ca lien te y se  co lo ca

en la par te del cuer po que se quie re ali viar. Tam -

bién se utiliza en  infusión para ali viar la tos.

Los pre cios pon de ra dos en ese día de tian guis

en Te pal cin go (oc tu bre del 2004) fue ron por ki lo -

gra mo, los si guien tes: co pal de pen ca (aque lla re si -

na que man tie ne la for ma cón ca va de la hoja de

ma guey que sir vió de re cep tácu lo), de $180.00 a

$200.00; lá gri ma, de $150.00 a $200.00; mi rra, de

$30.00 a $45.00. Se gún la en cues ta he cha a los

pro duc to res, el pre cio pro me dio por ki lo gra mo de

co pal en pen ca tie ne una va ria ción apro xi ma da de

$200.00 al mayoreo y de $300.00 al menudeo.

Algunos números

Como ya ha sido se ña la do, la ex trac ción de co pal

es una par te sub si dia ria del tra ba jo cam pe si no. Los 

da tos de los ex trac to res a los que se les dio se gui -

Revista de Geografía Agrícola núm. 37 / 111

Antecedentes y actualidad del aprovechamiento de copal en la Si erra de Huautla, Morelos

                                Foto 12. Goma.



mien to mues tran la im por tan cia de la re co lec ción

de re si na en la zona de es tu dio. Como ejem plo ilus -

tra ti vo, en el cua dro 1 se mues tran la pro duc ción y

can ti dad de ár bo les apro ve cha dos du ran te la tem -

po ra da 2004. 

En re la ción a la pro duc ción se cun da ria, de los

sub pro duc tos lá gri ma y mi rra, es im por tan te con -

sig nar las ci fras de pro duc ción, pues im pli can par te 

del tra ba jo de re co lec ción con la con si guien te ex -

pre sión en in gre so, que fue ron: para  lá gri ma  re co -

lec ta da de 263 cor tes, un to tal de 8 263 g con un

pro me dio de 31.42 g por ár bol; y mi rra, para la mis -

ma can ti dad de ár bo les, 17 595 g con un promedio

de 66.90 g  para cada uno de ellos.

En el  cua dro 2 se in te gran los tres prin ci pa les 

pro duc tos co pa lí fe ros,  su pre cio pro me dio en un 

día de pla za en el mer ca do de Te pal cin go, el in -

gre so mo ne ta rio to tal y su por cen ta je por pro -

duc to. Este cuadro da una vi sión más ge ne ral

del sig ni fi ca do eco nó mi co que tie ne esta ac ti vi -

dad de re co lec ción. En ella, pue de ob ser var se

que la pro duc ción de co pal en pen ca es la más

im por tan te des de el pun to de vis ta pro duc ti vo y

eco nó mi co; ade más, tal como se se ña ló, la ac ti -

vi dad de la ex trac ción de re si na dura una tem po -

ra da anual de 77 días, de las cua les el pro duc tor

uti li za 39 jor na das para el pro ce so de ex trac ción

de re si na en días al ter na dos. Esto sig ni fi ca que

por cada día des ti na do a la pro duc ción de co pal

per ci be un in gre so neto de $247.42, equi va len te a

5.8 ve ces el sa la rio mí ni mo dia rio asig na do para el

es ta do de Mo re los, que fue de $42.11 en el año

2004 para el área geo grá fi ca “C” en que está ubi ca -

do para ta les efec tos. Si con si de ra mos el sa la rio

real que se paga en la localidad, que es de $100.00

por jornada, la actividad de extracción de copal es

casi 2.5 veces mayor.               

El pro duc tor de di ca a esta ac ti vi dad su ple men -

ta ria sólo 77 días, su es fuer zo prin ci pal anual lo en -

tre ga a la pro duc ción de su eji do, del cual ob tie ne

al re de dor de 29 to ne la das de sor go. De és tas, ven -

de 20, por las que per ci be un in gre so de $1 130.00

por  to ne la da mien tras que el res to lo des ti na a la

ali men ta ción de su ga na do. Para el au to con su mo

tam bién cul ti va maíz (Zea mays L.), fri jol (Pha seo -

lus vul ga ris L.) y chi le (Ca psi cum spp.), en tre otros.

Una visión ecológica 

Jun to con el ob je ti vo de es ta ble cer cuál es la im por -

tan cia et no bo tá ni ca y so cioe co nó mi ca que guar da

la re co lec ción de co pal en esta re gión de la Sie rra

de Huaut la, la in ves ti ga ción dio igual im por tan cia a

la eva lua ción del es ta do eco ló gi co de la sel va baja

ca du ci fo lia, su ni vel de de te rio ro y la po si bi li dad de

su ge rir ac cio nes que ayu den a su sus ten ta bi li dad. 

Entre otras me di cio nes rea li za das du ran te los re -

co rri dos en las dos uni da des eco ló gi cas se in clu ye -

ron las de ex po si ción y pen dien te de las la de ras

don de se en cuen tran los ár bo les de co pal; nú me ro

de in di vi duos y va rie dad; diá me tro de tron co, am -

pli tud de la copa  y al tu ra; nú me ro de cor tes o in ci -

sio nes de los que es tán sien do apro ve cha dos, y un
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  Foto 13. Copal empacado para su comercialización.

Cuadro 1. Producción de copal en penca de 4 variedades de 
Bursera sp. en la Sierra de Huautla (2004.

Var. copal Núm. de 

árboles

Porcentaje Peso en

g

Promedio

por árbol

Ancho 151 50.21 19 936 132.03

Ancho limón 3 1.17 463 154.33

Chino 107 47.06 18 686 174.64

Chino limón 2 1.56 618 309.00

To tal 263 100.00 39 703 192.50

Cuadro 2. Datos generales de producción (2004)

Producto Peso kg Precio/kg Ingreso $ % Ing. To tal

Copal penca 39 703 190.00 7 543.57 78.18

Lágrima 8 263 175.00 1 446.03 14.09

Mirra 17 595 37.50 659.81 6.84



mues treo de la ve ge ta ción aso cia da. No es po si ble

in cluir los cua dros que re su men to dos esos in di ca -

do res, por lo que se pre sen ta aquí solo una bre ve

des crip ción.  

Los ár bo les con más tiempo de ex plo ta ción al -

can zan más de 50 años, tal y como lo re cuer dan los 

co pa le ros y lo de mues tran la can ti dad de ci ca tri ces

pro duc to de los cor tes para la ex trac ción de la re si -

na. Estos ár bo les han per ma ne ci do en ex plo ta ción

gra cias al es me ro de los cam pe si nos, quie nes

man tie nen una actitud de cuidado a la planta.

Para Bur se ra co pa lli fe ra, co pal an cho, se re gis -

tran en el área de tra ba jo de 15 ha, de sel va baja

ca du ci fo lia tí pi ca de Los Sau ces, los da tos más dis -

tin ti vos que fue ron los si guien tes: 151 in di vi duos,

que mos tra ban 247 cor tes o in ci sio nes en pro duc -

ción para la ob ten ción de re si na; diá me tro de tron -

co pro me dio a 30 cm del sue lo, 84 cm; pro me dio de

al tu ra, 4.33 m; pro me dio de copa, 4.54 m. La abun -

dan cia de los ár bo les tie ne re la ción con ex po si ción

del te rre no, y se les encontró hacia el oeste y el sur

del Cerro de los Temascales.

Para Bur se ra bi pin na ta, co pal chi no, fue ron re -

gis tra dos 107 in di vi duos en pro duc ción, con 174

cor tes o in ci sio nes; pro me dio de diá me tro de tron -

co, 56.89 cm; pro me dio de al tu ra, 3.24 m y de copa, 

3.15. Cabe in di car que a pe sar de te ner una me nor

den si dad de po bla ción y ser un ár bol más pe que ño, 

des de el pun to de vis ta pro duc ti vo es más apre cia -

do que el co pal an cho. El co pal chi no pro du ce, en

promedio por corte, 42 g más de resina que el

ancho.

El área es tu dia da en la lo ca li dad de Pit zot lán,

ubi ca da apro xi ma da men te 5 km al nor este de Los

Sau ces, pre sen ta un no to rio cam bio en la ve ge ta -

ción y en la dis tri bu ción del co pal. Aun que la su per -

fi cie in ves ti ga da fue de 127.5 ha, 8.5 más ex ten sa

que la de Los Sau ces, el ex trac tor sólo  en con tró 

96 ár bo les para ser ex plo ta dos, es de cir 167

menos que en la comunidad an te rior.

En Pit zot lán los sue los son más so me ros y en

mu chas ex ten sio nes pre do mi nan los aflo ra mien tos 

ro co sos, aun que las pen dien tes en ella son me nos

pro nun cia das  (29.96%) que en Los Sau ces

(45.69%). En esta uni dad eco ló gi ca se hace pa ten -

te la tran si ción de la SBC a una sel va baja ca du ci fo -

lia es pi no sa, cam bio que no es aje no a su so breex -

plo ta ción.

En esta área el co pal se en cuen tra más dis per -

so y pre do mi na el co pal chi no    (Bur se ra bi pin na ta). 

Los ejem pla res de co pal an cho en con tra dos (Bur -

se ra co pa lli fe ra) son del tipo  agua do, se gún la cla -

si fi ca ción de los cam pe si nos, ra zón por la cual no

les dan valor productivo.

Al com pa rar las dos zo nas de tra ba jo se ob ser -

va cla ra men te que en Pit zot lán la ve ge ta ción ha

sido mo di fi ca da, la ac ti vi dad hu ma na ha lle va do a

un cam bio de tipo de flo res ta en don de la po bla ción

de co pal ha sido dis mi nui da. Allí, ade más de la baja 

den si dad de po bla ción de co pal en pro duc ción, los

ár bo les jó ve nes son es ca sos, lo cual plan tea la ne -

ce si dad de es ta ble cer es tra te gias que con si de ren

la re no va ción de la es pe cie y per mi tan con ti nuar

con la ex trac ción de la re si na, para lo cual ha brá

que pa sar de una vi sión de apro ve cha mien to de la

ve ge ta ción na tu ral, ha cia los as pec tos de cul ti vos

agro fo res ta les, en don de el in te rés por los co pa les

que de in clui do en fin cas que per mi tan com bi nar la

ob ten ción de pro duc tos agrí co las, pe cua rios y

forestales y de esta manera continuar con la

obtención de un producto an ces tral con fines

ceremoniales.

Conclusiones 

El uso del co pal es una tra di ción que pro vie ne de

los pue blos ori gi na rios de Mé xi co y que el pro ce so

de acul tu ra ción, des de la lle ga da de los es pa ño les

en el si glo XVI, no ha po di do men guar. La tec no lo -

gía para su ex trac ción, la he ren cia cul tu ral de los

co lec to res, ha tras cen di do  a pe sar de los más de

500 años del con tac to con los eu ro peos.

El co pal se si gue usan do en los ri tua les fun da -

cio na les, mu chos de los cua les per sis ten de ma ne -

ra clan des ti na y afec ta dos otros por el sin cre tis mo

de cos mo vi sio nes –la in dí ge na y la eu ro pea-; se

uti li za tam bién como me di ci na para di ver sos pa de -

ci mien tos y en los ri tua les pro pios del te mas cal.

Que dó in cor po ra do a los ri tua les ca tó li cos, a fes ti -

vi da des y bai les ac tua les como aque llos en los que

par ti ci pan con jun tos como los lla ma dos con che ros

que, des de el fol clo re, di fun den y rein ter pre tan la

me xi ca ni dad, aun que al gu nas ve ces sólo para los

tu ris tas.
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La ex trac ción del co pal es una ac ti vi dad es ta -

cio nal, que no se ve afec ta da con las ac ti vi da des

agrí co las cam pe si nas y ga na de ría. El gran es fuer -

zo fí si co de dos me ses y me dio se ve com pen sa do

por que a los ex trac to res les re sul ta más re di tua ble

que  la ven ta de mano de obra, ade más de ase gu -

rar les re cur sos en efec ti vo en un mo men to en que

la co se cha agrícola todavía se encuentra en el

cam po.

Su prác ti ca ha que da do con ser va da en unos

cuan tos cam pe si nos de la re gión y si gue dis mi nu -

yen do a cau sa de la mi gra ción. A pe sar de la vi sión

con ser va cio nis ta que de mues tran sus ex trac to res,

los ár bo les de re nue vo de co pal con ti núan dis mi nu -

yen do por so bre pas to reo. Tam bién exis te ero sión

de co no ci mien tos, y aun que la ex trac ción de co pal

es una ac ti vi dad re la ti va men te me nos pre cia da, so -

cial men te es im por tan te ayu dar a man te ner la. Para 

ello, lo pri mor dial es la adop ción de me di das para

pro te ger la sel va baja ca du ci fo lia de la Sie rra de

Huaut la, en don de la par ti ci pa ción de los ha bi tan -

tes es in sus ti tui ble, así como la bús que da de en fo -

que agro fo res tal con una visión sustentable en

donde se incluyan todas las actividades y los

recursos de los in vo lu cra dos.
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