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Editorial
Para mí es un honor y orgullo escribir esta editorial para 
el segundo número de la revista, Árbol Ramón-Óox 
(https://arbolramonoficial.com/revista). En esta opor-
tunidad quisiera destacar el otro gran interés del Dr. 
Larqué†, además de su pasión por el árbol Ramón y su 
aprovechamiento integral, la Fisiología Vegetal.  

El Dr. Alfonso Larqué fue pionero de la Fisiología Vegetal 
en nuestro país, desde su regreso a México en 1975, des-
pués de realizar su doctorado en Inglaterra. En su doctora-
do realizó importantes contribuciones a esta disciplina, al 
documentar el papel de la hormona vegetal (ácido salicílico) 
en el crecimiento de plantas y su importante papel como 
parte de los mecanismos de respuesta al estrés abiótico en 
plantas (A. Larqué-Saavedra, RL Wain, 1974. 251; 716-717 Na-
ture). Desde entonces, impulsó a generaciones de estudian-
tes a realizar maestrías y doctorados en esta disciplina. Fue 
así como se logró una importante masa crítica de investiga-
dores y formadores de nuevos fi siólogos, en las diferentes 
áreas de la Fisiología Vegetal en nuestro país. 

Como resultado de su ardua e incansable labor científi ca 
y de divulgación de la Ciencia, en diciembre de 2017, sien-
do el Dr. Larqué su presidente fundador, se establece junto 
con otros 14 socios, la Red Mexicana de Fisiología Vegetal 
(REMFIVE). Desde entonces, la REMFIVE ha crecido suman-
do más de 300 asociados, y ha organizado diversos eventos 
académicos y cuatro Congresos (Colegio de Posgraduados, 
2018, CICY, 2019, CNRG del INIFAP, 2020 y el pasado octubre 
del año en curso en el Instituto Tecnológico de Chetumal, Q. 
Roo), para difundir los logros de los diferentes grupos que 
trabajan en el área de la Fisiología Vegetal a lo largo del país. 
De esta manera, el principal objetivo de la Red, es difundir 
la Fisiología Vegetal entre los jóvenes, favorecer la colabo-
ración entre los grupos interesados en esta área y dar a co-
nocer a la sociedad en general, el impacto que se genera al 
conocer cómo funcionan las plantas y el efecto que pueden 
tener en la seguridad alimentaria, en la salud, en la mitiga-
ción del cambio climático y en nuestra vida cotidiana. Todos 

los integrantes de nuestra red, REMFIVE, trabajamos para 
cumplir con el legado que nos dejó nuestro Presidente Fun-
dador, el Dr. Alfonso Larqué†, de seguir impulsando esta 
disciplina entre las nuevas generaciones. 

A nombre de la Mesa Directiva y de todos nuestros aso-
ciados, queremos felicitar al Dr. Javier Velázquez Moctezu-
ma y a todos los colaboradores del Proyecto Larqué, con el 
esfuerzo de divulgar esta gran revista que da continuidad 
al trabajo del Dr. Larqué†, que impulsa la investigación de 
este importante recurso fi togenético que es el árbol Ramón 
(Brosimum alicastrum) y los grandes benefi cios ambientales 
que brinda a la comunidad.  

Estoy seguro de que podremos seguir colaborando para 
lograr una continua interacción entre los integrantes del 
Proyecto Larqué y la REMFIVE, para amalgamar esfuerzos 
por seguir impulsando estas dos grandes pasiones del Dr. 
Larqué†: la Fisiología Vegetal y los estudios multidisciplina-
rios sobre el árbol Ramón, y seguir motivando a las nuevas 
generaciones sobre estas dos importantes temáticas. 

En este segundo número de la revista Árbol Ramón-Óox, 
se abordan diversas temáticas y se hace un recuento de 
nuevas propiedades del árbol Ramón. Nuevamente, nues-
tro reconocimiento a los responsables y colaboradores de 
esta importante revista por sus valiosas contribuciones y 
por continuar al esfuerzo de divulgar y promover este valio-
so recurso, para el bien de nuestra sociedad.  

Por último, a nombre de los participantes del proyecto 
Larqué y de la REMFIVE, queremos desearles a nuestros lec-
tores una emotiva navidad y los mayores éxitos profesiona-
les y personales en el 2023. 

Dr. Jorge Santamaría Fernández 
Presidente de la Red Mexicana de Fisiología Vegetal 
Centro de Investigación Científi ca de Yucatán A.C. (CICY) 
jorgesm@cicy.mx
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La semilla de Ramón: 
una fuente novedosa y renovable 

de bioetanol

El uso de combustibles fósiles, como el petróleo, gas y carbón, para 
satisfacer la creciente demanda de energía, genera gran cantidad 
de gases de efecto invernadero causando un desequilibrio climático 
global, que se ve refl ejado en la prolongación de las sequías, la fre-
cuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos y pérdida de 

biodiversidad. Una alternativa para disminuir el uso de combustibles fósiles 
y mitigar la emisión de gases de efecto invernadero son los biocombustibles, 
como el bioetanol. 

El bioetanol puede ser usado mezclado con la gasolina. Dependiendo del 
país donde se use, las mezclas van desde el 5% hasta el 100%. El uso del etanol 
en los vehículos mejora la combustión, ya que actúa como oxigenante, ayu-
dando a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. La producción y 
uso de etanol genera cadenas de valor, además de extender el periodo de 
agotamiento de las reservas de petróleo.  

Harina de semilla de Ramón vista bajo microscopia electrónica de barrido. a) gránulos de almidón de Ramón (círculos amarillos) empaquetados dentro 
de una matriz fi bro-proteica (fl echas rojas) y b) gránulo de almidón de Ramón.  Micrografías: Olguín-Maciel et al., (2017).



*Nota: La información aquí descrita se basa en el artículo publicado:

Olguin-Maciel, E., Larqué-Saavedra, A., Pérez-Brito, D., Barahona-Pérez, L. 
F., Alzate-Gaviria, L., Toledano-Thompson, T., ... & Tapia-Tussell, R. (2017). 
Brosimum alicastrum as a novel starch source for bioethanol production. 
Energies, 10(10), 1574. 

¹Unidad de Energía Renovable, Centro de Investigación Científi ca de Yu-
catán A. C. Km 5.0, Carret. Sierra Papacal-Chuburná Puerto, Mérida, Yuca-
tán, México.

²Unidad de Recursos Naturales, Centro de Investigación científi ca de Yu-
catán A. C. Mérida, Yucatán, México. 

*Autor para correspondencia: rtapia@cicy.mx
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Actualmente el bioetanol es el combustible más produ-
cido a nivel mundial, siendo los Estados Unidos y Brasil los 
principales productores, aportando más del 87% del total 
de la producción, utilizando los cultivos de maíz y caña de 
azúcar, respectivamente. Ambas materias primas son parte 
importante de la dieta humana, es por ello que, para evitar 
el confl icto entre alimentación y producción de energía, se 
han buscado cultivos que no compitan directamente con la 
alimentación y que además posean características como: 
capacidad para crecer en suelos no aptos para la agricultu-
ra, tolerancia a sequía, resistencia a plagas y enfermedades 
y tener alta productividad. 

En este trabajo se propuso el uso de las semillas del ár-
bol de Ramón (Brosimum alicastrum) como materia prima 
para la producción de bioetanol. Esta especie es nativa de 
la región de Mesoamérica, desarrollándose adecuadamen-
te en los suelos semiáridos y de baja calidad del norte de la 
península de Yucatán. Posee una productividad de aproxi-
madamente 100 kilogramos de semilla por árbol por año. 
Sus semillas contienen un 63% de almidón, valor similar a 
algunas variedades de maíz, convirtiéndolo en una especie 
potencial para la obtención del bioetanol. 

Dado que este trabajo representó el primer reporte del 
uso de esta materia prima para la producción de etanol, se 
exploró el uso de levaduras extraídas del mismo fruto de 
Ramón, siendo seleccionada la levadura Candida tropicalis
como la más indicada para el proceso de fermentación. Se 
siguió una metodología tradicional de producción de eta-
nol, que constó de un pretratamiento térmico a 90 °C, segui-
do de dos pasos enzimáticos. Posteriormente se fermentó 
con una levadura comercial (Saccharomyces cerevisiae) y la 
levadura nativa denominada PL-1. 

Árbol Ramón (Brosimum alicastrum). 

Bajo las condiciones antes descritas se obtuvieron 213 
mL de etanol a partir de un kilogramo de harina de semillas 
de Ramón. Este resultado fue alcanzado con la levadura PL-
1, superando por un margen de 31% a la levadura comercial. 
Esto indica la mejor adaptación de la levadura a los compo-
nentes de la semilla y con ello un mejor proceso de biocon-
versión. 

Con estos resultados el Ramón se posiciona como una 
fuente novedosa y renovable para la producción de etanol. 
El uso de bioetanol a partir de las semillas de Ramón, ayuda 
a reducir la dependencia del petróleo, generar cadenas de 
valor en torno a esta especie, estimular su propagación y 
con ello mitigar los daños al medio ambiente. 

Obtención de bioetanol a partir de harina de semilla de Ramón (Brosimum alicastrum). 
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Sbek’ axte’: ja’ yach’
ubtasel xchi’uk 

meltsanel lekil poxil

K’alal chich’ tusenel poko petrolio, gas xchi’uk ak’aletik yu’un 
chich’ chik’ele, mu lekuk yu’un ti jkuxlejaltike xchi’uk ti jme’tik 
balamile, ja’ te xvinaj ti xchopolajes ti ch’ul balamile xch’uk 
ti k’usitik yakil xchi’ike, k’alal stunesik ep ti k’usitik chopol ta 
sventa ti chik’ele te xvinaj ti muxa lekuk chak’ vo’, te xcha’ , te 
chlaj batel ti k’usitik oy ta balamile.. Ti k’usi sk’ane ja’ me sk’an 
tunesel ti lekilal ti sbi biocombustibles, jech k’uchel ti bioeta-

nol sbi ti te pasbiltal ta sbek’ ti axte’e.

Ti poxil metsanbil tas venta ti sbek’ axte’e  ojtikin bik k’uchel bioetanol 
stak’ kapel ta tunesel xchi’uk ti  kaasolinae. Ja’ ti buk balamilal stunesike, ti 
skapel ta tunesele stak’ kapel ta  5% xchi’uk ta 100%. K’alal  chich’ tunesel  ta 
karoetike ta xlekub jutuk k’alal chich’ tijele, oye p yip xtak k’alal xkap sba ta 
lekilale,  mu xchopolajes ti ch’ul osil balamile. Ti stunesel ti etanol ta me xak’ 
ep ti lekilale ja’ me te skolta jutuk ti yu’un mu xlaj ti anil ti ya ti petroleoe. 

 Tana li’e ta sjunlejal balamil ja’ xa stunesik ti bioetanol sbie ja’ o no’ox ep 
ti smetsanik ti ti li’e, k’uchel ta slumal Estados Unidos xchi’uk Brasil ti ja’ oy 
ta yo’ntonik ti smetsanik ti bioetanole, ep la ti spasike oy chk’ot smeltsanil ta 
87% ta skotol, stunesel k’uchel ixim, vale’etik ja’ nox jech. Ti k’usitik stuinesi-
ke ja’ me ve’liletik stunesik ti bats’i vinik antsetike, ja’ yu’un, mu me xu snet’ 
sbaik ta ilinel ti ve’lile xchi’uk ti stunesel yu’un ti karoe, yakil chich’ sa’el k’elel 
ti k’usi stak’ tunesel ti li’e, ja’ yu’un ti axte’e ep ti k’usi slekilale:  buk no’ox 
stak’ ts’unel, xkuch yu’un ep k’ak’al k’epelaltik, mu stskat tac ha,el o ta x-och 
xchanul xchi’uk ep no’ox la chak’  sat.

Ti k’usi chich’ tunesele ja’ me sbek’ ti axte’e ti ja’ ojtikinbil sbi (Brosimum 
alicastrum) ja’ me chich’ tunesel yu’un chich’ meltsanel ti bioetanol. ti te’ li’e 

TSOTSIL
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Traducción: Manuel Bolom Pale³ 



TSOTSIL

Sk’oplal: ti ts’ib li’e te tsakal nitil ta yantik vunetik k’uchel:

Olguin-Maciel, E., Larqué-Saavedra, A., Pérez-Brito, D., Barahona-Pérez, 
L. F., Alzate-Gaviria, L., Toledano-Thompson, T., ... & Tapia-Tussell, R. 
(2017). Brosimum alicastrum as a novel starch source for bioethanol pro-
duction. Energies, 10(10), 1574. 

¹Unidad de Energía Renovable, Centro de Investigación científi ca de Yu-
catán A. C. Km 5.0, Carret. Sierra Papacal-Chuburná Puerto, Mérida, Yu-
catán, México.

²Unidad de Recursos Naturales, Centro de Investigación científi ca de Yu-
catán A. C. Mérida, Yucatán, México.

³Universidad Intercultural de Chiapas. Departamento de Vinculación con la 
Comunidad y Servicio Social. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

*Autor para correspondencia: rtapia@cicy.mx
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Chich’ k’elel  ojtikinel ti k’ux-elan sbek’tal ti sbek’ axte’e, a) volajtik sbek’ ti axte’e (círculos amarillos) te xvinaj ti oy xchial ta yut- xchi’uk yipal (fl echas 
rojas) y b) chak’ iluk ti oy slekilal ti sbek’ axte’e.  Micrografías: Olguín-Maciel et al., (2017).

Bioetanol ta xvinaj ti juch’bil ti sbek ti axte’e   (Brosimum alicastrum). 

ja’ ta xchi’ ta slumal ti mayaetike, ti bu slumal lek ta xchi’ie 
ja’ te ta slumal ti yukatane. Ep satin ti te’e chak’ o’lajun vinik 
ta kilo ti jtek’ te’e ta jujun abil. ti sbek’ ti axte’e oy yasukil 
xchi’uk oy slechul, xkolaj k’uchel ti iximetike, ja’ yu’un stak’ 
meltsanel ti bioetanol sbie.

Ti ts’ib li’e ja’ sventa ta xk’opoj sventa ti tunesel xchi’uk 
pasel ti etanol sbie, laj yich’ k’lel lek ti k’usba stak’ tunesel ti 
sbek’ ayxte’e, ta yut sbek’tal ti sbek’ axte’e te tsakal  Can-
dida tropicalis  ti ja’ stak’  pajubtasel k’alal chich’ k’atp’uje-
sel ta etanol sbie. Ti k’alal laj yich’ abtelajel o sabel smelo-
lal ti abtele ti sbek’ ti axte’e ,lak yich’ panel  ta  90°C, te laj 
yich’ k’elel ti k’ux-elan ti enzimáticos. Te lik yich’ pajubtasel 
xchi’un jun levadura sbi (Saccharomyces cerevisiae) xchi’un 
te laj yich’ kapel ta levadura nativa ti ja’ sbi PL-1.

Jech k’uchel laj xa yich’ chapel alel sk’oplal te laj yich’ 
tael ti 213 mL poxil alkol ta juj kilo ti stanil ti sbek’ axte’ee. 
Ti yilobil ti abtel li’e te iyak’ PL-1 te ivinajuk 31% k’uchel ta 
xich’ manel ti ti spumesobile. Ti li’e ja’ te yak’ ti ilel ti k’ux-
elan stak’ tunesel ti sbek’ ti axte’e  yu’un xu’ xich’ tael lek 
ti alkole .

Ti abtel li’e ja’ chak’ ti ilel ti yakil ch-ach’ub yu’un ti eta-
nole. ta stunesel ti etanol eta lok’esbil ta sbek’ ti axte’e. ta 
tunesel ti li’e, ja’ xu’ skolta sba yu’un mu xa jtunestik ti pe-
troleoe, k’alal laj yich’ tael li’e ja’ te xvinaj ti stak xich’ ts’une-
sel  xchi’uk pukel ti sbek’e ja’ yu’un te slekubtasel ti jme’tik 
balamile.
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El uso de Brosimum alicastrum Sw. para 
restaurar la selva húmeda de México 

Dra. Cristina Martínez-Garza¹*

Brosimum alicastrum, el Ramón, además de to-
das sus bondades como alimento, tiene una 
función crucial en la selva húmeda, donde ha 
sido clasificado como árbol no-pionero. Esta 
clasificación se basa en la llegada de diferen-
tes especies de árboles durante el proceso de 

recuperación natural de los ecosistemas, llamado sucesión 
natural (Connell & Slatyer, 1977). La sucesión natural des-
cribe los cambios en la vegetación después de una pertur-
bación grande; los árboles que se establecen primero son 
llamados sucesionales tempranos o pioneros (Swaine & 
Whitmore, 1988). Los árboles pioneros producen muchas 
semillas pequeñas que al germinar crecen muy rápido y vi-
ven cerca de 30 años (Alvarez-Buylla & Martinez-Ramos, 
1990). Por otra parte, los árboles sucesionales tardíos o 
no-pioneros son dominantes en etapas más tardías de la 
sucesión; estos árboles tienen semillas más grandes que 
cuando germinan, presentan un crecimiento más lento, 
pero viven muchos más años que los pioneros y son los 
que le dan estructura a la selva más conservada. El árbol 
Ramón, tiene frutos carnosos con semillas grandes consu-
midas por aves y mamíferos arborícolas, terrestres y vola-
dores que, al alimentarse, dispersan las semillas del Ramón 
a nuevos sitios para su germinación y crecimiento, asegu-
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rando el mantenimiento de la especie (Lobova et al., 2009; 
Mantilla-Meluk & Pérez-Amaya, 2012). Por estas caracterís-
ticas, al Ramón se le considera un árbol de sucesión tardía 
o no-pionero que provee de alimento a los animales y le da 
estructura a la selva húmeda. 

Figura 1. Plántulas de Brosimum alicastrum en el vivero de la Estación de 
Biología Tropical Los Tuxtlas de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, en Veracruz, México.

Figura 2. Colocación de marcas para establecer una plantación de res-
tauración en pastizales de la colonia ganadera Adolfo Ruiz Cortines en 
Los Tuxtlas, Veracruz, México.  

En México, una causa de la destrucción de la selva 
húmeda ha sido la ganadería extensiva; para esta acti-
vidad económica se ha recurrido al establecimiento de 
pastos exóticos para alimentar al ganado. Si se excluyera 
al ganado de esos pastizales, la recuperación de la selva 
húmeda podría tomar más de 100 años (Finegan, 1996), 
mientras que, con la intervención humana, este proceso 
podría acelerarse. La intervención humana encaminada a 
la recuperación de un ecosistema que ha sido degrada-
do o destruido se reconoce como restauración ecológica 
(Gann et al., 2019). La ciencia detrás de esta práctica es la 
ecología de la restauración que busca identificar los mejo-
res tratamientos para acelerar la recuperación de los eco-
sistemas (Gann et al., 2019). Una primera aproximación 
de la ecología de la restauración para la recuperación de 
la selva ha sido saltarse la primera etapa del proceso de 
sucesión, cuando se establecen y crecen los árboles pio-
neros mediante la plantación de las especies no-pioneras, 
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Dra. Cristina Martínez-Garza¹*

como el árbol Ramón. A continuación, relatamos nuestra 
experiencia al usar el Ramón en plantaciones de restaura-
ción en la región de Los Tuxtlas, al sur del estado de Vera-
cruz, donde se encuentra el límite más norteño de la selva 
húmeda en el continente americano. 

La primera plantación fue establecida en la localidad 
de Lázaro Cárdenas, en 1997 en terrenos que pertenecen 
a la Reserva de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico. La meta de esta plantación fue recuperar la diversi-
dad de plantas y para ese fin se incluyeron 40 especies de 
árboles, arbustos y lianas. De estas especies, evaluamos 
ocho árboles no-pioneros, incluyendo al Ramón, que en 
esta región es conocido como Ojoche. Sobre todo, nos 

Figura 4. Plántula de Brosimum alicastrum calcinada debido a las altas tem-
peraturas en pastizales de la colonia ganadera Adolfo Ruiz Cortines en Los 
Tuxtlas, Veracruz, México.   

Figura 5. Vista de las plantaciones de restauración establecidas en pas-
tizales de la colonia ganadera Adolfo Ruiz Cortines en Los Tuxtlas, Ve-
racruz, México.   

Figura 3. Plántula de Brosimum alicastrum recién plantada en áreas de 
restauración en pastizales de la colonia ganadera Adolfo Ruiz Cortines en 
Los Tuxtlas, Veracruz, México.   

interesaba poner a prueba la hipótesis de que algunos 
árboles no-pioneros tienen la capacidad de tolerar las 
condiciones ambientales existentes en la sucesión tem-
prana, como alta luminosidad y baja humedad, gracias a 
que durante su vida dentro del bosque se exponen a dife-
rentes condiciones ambientales (Martínez-Garza & Howe, 
2003). Al reconocer a las especies que tienen esta capa-
cidad, podríamos seleccionar especies para plantaciones 
de restauración sin necesidad de evaluar las más de 300 
especies de árboles que tiene la selva húmeda. Los resul-
tados más relevantes de esta primera plantación fueron 

que, las especies de árboles más altos, como el Ramón, 
que llega a alcanzar 30 metros de altura, tiene la capaci-
dad de cambiar el tamaño y peso de sus hojas durante 
su crecimiento, de plántulas a adultos (Martinez-Garza 
& Howe, 2005). Las plántulas de Ramón, que están cre-
ciendo en la oscuridad del sotobosque desarrollan hojas 
grandes y delgadas que les permiten una mayor captura 
de luz mientras que los árboles que han alcanzado el do-
sel, producen hojas pequeñas y gruesas que minimizan 
la perdida de agua debido a la alta exposición a la luz 
solar, esto resulta en un buen desempeño, aunque estén 
fuera de la selva (Martinez-Garza & Howe, 2005). Esto 
también coincide con la clasificación de este árbol como 
especialista de claros pequeños, que indica que, si una 
rama se cae, permitiendo la entrada de luz al sotobos-
que, los juveniles del Ramón aprovecharán este pulso de 
luz para crecer rápidamente y alcanzar el dosel del bos-
que (Martínez-Ramos, 1985; Popma et al., 1992). Así, en 
una primera aproximación a la selección de árboles para 
plantaciones de restauración, se debe tomar en cuenta 
la altura máxima de los árboles en la edad adulta, sien-
do los árboles que alcanzan las mayores alturas los que 
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Figura 6. Plantación de restauración establecida en pastizales de la colo-
nia ganadera Adolfo Ruiz Cortines en Los Tuxtlas, Veracruz, México. Se 
observa que el pasto fue cortado alrededor de las plántulas.  

cuentan con la mejor capacidad de modificar sus hojas 
para mantener un alto desempeño en una variedad de 
condiciones ambientales.      

Para la segunda plantación, establecida en la colonia 
ganadera Adolfo Ruiz Cortines en el 2006, la meta 
fue recuperar el movimiento de plantas y animales 
en paisajes agropecuarios permanentes. Dado que 
en las selvas húmedas más del 60% de las plantas son 
dispersadas por animales (Howe & Smallwood, 1982), 
se buscó establecer dos combinaciones contrastantes 
de árboles dependiendo del tipo de frutos que tienen 
(Martínez-Garza et al., 2013): una combinación incluía 
12 especies de árboles que tienen frutos secos que se 
mueven gracias al viento, mientras que la segunda 
combinación incluía 12 especies de árboles con frutos 
carnosos que atraen a los animales, como el Ramón. 
La predicción más importante de este trabajo fue que 
las plantaciones de árboles con frutos carnosos iban a 
recuperar más rápidamente la estructura original de 
la selva húmeda, ya que los animales que llegan, atraí-
dos por los frutos carnosos, traen semillas de plantas 
que no se sembraron, aumentando la diversidad en las 
plantaciones de restauración. En el primer año, todas 
las plantaciones sufrieron una alta mortalidad que se 
atribuyó a un suelo poco profundo que por décadas su-
frió erosión debido a la ganadería extensiva, además de 
un atraso en la llegada de las lluvias del 2007. En esta 
ocasión, el Ramón tuvo un porcentaje de sobrevivencia 
de solo el 11%; las plántulas con la mejor sobrevivencia 
fueron las que tenían los diámetros de tallo más gran-
des, lo que se relacionó con la cantidad de raíces que 
desarrollaron. Las plántulas del Ramón tenían en pro-

medio, 0.45 cm de diámetro de tallo y 26 cm de altura. 
Con esta plantación aprendimos que el efecto de la pro-
fundidad del suelo en la sobrevivencia de las plántulas 
depende del tamaño de estas: en suelos de menos de 
19 cm de profundidad, las plántulas menores a 4 mm de 
diámetro de tallo fueron las que presentaron la mayor 
mortalidad. Para lograr un establecimiento exitoso de 
plantas de Ramón sugerimos trasplantar plántulas de 
más de 4 mm de diámetro de tallo, sobre todo cuando 
los suelos en el lugar de destino sean poco profundos.         

Figura 7. Juvenil de Brosimum alicastrum de dos años plantada en áreas 
de restauración en pastizales de la colonia ganadera Adolfo Ruiz Corti-
nes en Los Tuxtlas, Veracruz, México.   

Los árboles no-pioneros también se caracterizan por su 
crecimiento lento en comparación con los pioneros. Al-
tas tasas de crecimiento de las plantas en sitios sujetos 
a restauración es un atributo deseado porque se busca 
la cobertura rápida del suelo para reducir la erosión (Váz-
quez-Yanes et al., 1999). Algunos estudios han mostrado 
que, dentro de la selva, las especies que crecen rápida-
mente tienen mayor mortalidad que las que crecen len-
tamente (Wright et al., 2010); aunque fuera de la selva, 
en sitios degradados, se ha visto que las especies que 
crecen rápidamente en altura sobreviven más, probable-
mente debido a las altas temperaturas que se registran 
a nivel del suelo (Martinez-Garza et al., 2013). Así, para el 
Ramón, su baja sobrevivencia estuvo también explicada, 
en parte por sus bajas tasas de crecimiento en altura, aun-
que un análisis del suelo mostró que gracias a ese lento 
crecimiento, las plántulas de Ramón fueron capaces de 
sobrevivir en suelos altamente compactados debido a la 
ganadería (Martínez-Garza et al., 2016). En conclusión, el 
árbol Ramón tiene la capacidad de desarrollar hojas de 
distintos tamaños, lo que le permite crecer exitosamente 
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en una variedad de condiciones microambientales, tolera 
suelos compactados y dado que tiene un crecimiento len-
to, se recomienda que se siembre con otras especies de 
crecimiento rápido.   

Figura 8. Vista actual de plantaciones de restauración de 16 años establecidas en pastizales de la colonia ganadera Adolfo 
Ruiz Cortines en Los Tuxtlas, Veracruz, México.  
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Brosimum alicastrum:
Componente clave en la producción 

animal y adaptación al cambio climático 

Introducción

Los desafíos que representan el cam-
bio climático y la demanda de alimen-
tos de origen animal imponen la ade-
cuación de los sistemas de producción. 
El cambio climático está amenazando 
a las generaciones futuras con la trans-
formación de los ecosistemas con el 
afán de incrementar la producción de 
alimentos. La tendencia de agresión a 
los recursos naturales se incrementa 
de manera continua. Los niveles de de-
forestación de selvas y bosques están 
poniendo en grave riesgo las áreas na-
turales protegidas y dejando regiones 
con mayor vulnerabilidad ambiental.

Los niveles de deforestación en la 
región se pueden incrementar con la 
degradación de los suelos, la pérdida 
de biodiversidad y la disminución del 
recurso hídrico, si no se toman me-
didas para evitarlo. Se deben tomar 
acciones decididas para que el creci-
miento del sector pecuario se lleve a 
cabo de modo ambientalmente sos-
tenible y que contribuya, al mismo 
tiempo, a la mitigación del cambio cli-
mático, de la pobreza y a la mejora de 
la salud humana. Además, es urgente 
mejorar la efi ciencia del uso de los 
recursos locales para la producción 
pecuaria, así como reducir las exter-
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nalidades ambientales negativas ge-
neradas por el mismo sector.

Una de las especies arbóreas forra-
jeras idónea para revertir el impacto 
ambiental e incrementar de forma sos-
tenible la producción de alimentos es 
el Brosimum alicastrum, mejor conoci-
do como Ramón, Ojite, Huje, Capomo, 
u Ox, entre muchos otros. El Ramón 
tiene un contenido alto de proteína y 
excelente digestibilidad, además de su 
impresionante resistencia a la sequía 
y adaptación a una gran diversidad de 
suelos y topografías, lo que lo hace una 
de las mejores fuentes de forraje para 
la alimentación de animales bovinos, 
caprinos, ovinos, equinos, porcinos, co-
nejos y aves.

La realidad de los sistemas ganaderos 
convencionales

“El manejo tradicional” o “convencio-
nal” que se le ha dado a la ganadería 
ha traído consigo serias desventajas o 
limitaciones. La rentabilidad ha ido en 
descenso por el bajo nivel productivo y 
las malas condiciones de las praderas, 
esto se debe, en gran parte, a un ma-
nejo inadecuado de los sistemas gana-
deros, la falta de integración de los re-
cursos locales y el manejo inadecuado 

de los mismos, generando un uso defi -
ciente de los nutrientes y falta de reci-
claje de materia orgánica en el suelo. 
En los sistemas convencionales exis-
ten pocas interacciones propias de los 
ecosistemas, por lo tanto, se depende 
en mayor medida de insumos externos 
(fertilizantes, alimentos concentrados 
o granos como soya, sorgo y maíz) 
para el mantenimiento del animal, sin  
mejoramiento en la productividad y 
con altos costos de producción. Ade-
más, con consecuencias sociales en el 
medio rural, ya que el abandono por 
parte de los jóvenes, está ocurriendo 
de manera más común, migrando a las 
grandes ciudades en busca de oportu-
nidades más rentables. 

Estrategia agroecológica de producción 
animal

La FAO desde hace varios años ha veni-
do promoviendo prácticas de restaura-
ción de paisajes ganaderos por medio 
de la adopción de sistemas agro-silvo-
pastoriles, como alternativas viables 
para recuperar áreas degradadas, de-
sarrollar una ganadería sustentable y 
promover la intensifi cación sostenible 
de la producción. En este sentido, el 
uso del Ramón por sus características 



Figura 1. Las principales ventajas agroecológicas de la adopción del Brosimun alicastrum.

Figura 2. Esquema representando las diferentes etapas del Ramón para su integración en los siste-
mas de producción animal.

agroecológicas (Figura 1), es una de las 
especies de mayor potencial en la ga-
nadería tropical. 

El árbol Ramón, en los agroecosis-
temas ganaderos puede desarrollar 
un papel importante tanto en la adap-
tación al cambio climático como en la 
producción agroecológica de alimen-
tos. Una de las estrategias en la pro-
ducción de leche, basada en el uso del 
Ramón, se viene utilizando en el ran-
cho Kampepen, localizado en la comi-
saría de San José Tzal, Mérida Yucatán. 

El árbol se establece principalmen-
te a partir de la semilla, se puede hacer 
de forma directa en el suelo al inicio 
de las lluvias o formar un vivero, para 
posteriormente trasplantarlo cuando 
alcance una altura de 50 cm. Aunque 
tiene un desarrollo relativamente ve-
loz de crecimiento inicial, es importan-
te esperar entre 5 a 7 años para poder 
utilizarlo. Sin embargo, este periodo 
de espera es una de sus grandes for-
talezas, ya que le permite mantener su 
productividad y vigor durante más de 
80 años. En el mencionado rancho se 
tiene aproximadamente una produc-
ción de leche promedio de 100 litros/
día en un grupo de 12 vacas alimenta-

das con 60% de Ramón y 40 de pasto 
natural. Los árboles son podados dia-
riamente y ofrecidos a las vacas duran-
te la ordeña. Así mismo es una fuente 
importante de forraje para la produc-
ción de carne (Figura 2). 

Un árbol joven (20-40 años) puede 
producir unos 300 kg de forraje fresco/
año, se recomienda aprovechar el fo-
rraje dos veces al año, una de ellas que 
coincida preferentemente en la época 

de sequías, cuando la disponibilidad de 
otros forrajes es casi nula. 

 En este sentido el árbol Ramón es 
una de las especies más versátiles y 
de mejor adaptación al cambio climá-
tico, es un elemento clave como su-
midero de carbono. Además, es una 
de las mejores especies con enorme 
potencial en la restauración de los 
paisajes ganaderos, libre de plagas 
y enfermedades, idóneo para los sis-
temas de producción de alimentos 
agroecológicos, contribuye a la mi-
tigación de gases de efecto inverna-
dero, funciona como un excelente 
corredor biológico y funciona como 
barrera viva contra el fuego. Su exce-
lente calidad forrajera, de forma natu-
ral, contribuye a reducir las emisiones 
de metano entérico en la ganadería. 
Además, cuando se establece forman-
do cercas vivas o división de potreros 
ayuda a restaurar la biodiversidad de 
aves e insectos, incluyendo su impor-
tancia para la producción de miel y en 
la captura de carbono.

En el Cuadro 1, se presentan otras 
ventajas adicionales del uso y aprove-
chamiento del Ramón. En Centroamé-
rica y la península de Yucatán existen 
diferentes organizaciones, principal-
mente de mujeres, que han venido 
trabajando desde hace varios años en 
estrategias de propagación uso y pro-

TIPS CON RAMÓN-CHAPUZÓN DE IDEAS     13



Biodiversidad y medio ambiente No requiere de insumos externos para su producción y aprovecha al máximo 
el agua de lluvia y es tolerante a sequías.

Mantiene un follaje denso, que ayuda a reducir la temperatura en las épocas 
más fuertes de calor, contribuyendo al bienestar animal.

Reduce la evaporación y por tanto las necesidades de uso de agua, la hume-
dad y temperatura del suelo ayudan a mantener un microclima favorable para 
los microorganismos y la fauna.

Contribuye a mitigar el cambio climático. Los árboles toman el carbono del 
aire y lo utilizan para desarrollo sustentable.

Proporciona sombra para los animales, regulando su temperatura corporal, 
favoreciendo el consumo e incrementando la producción de carne y leche. 

Los árboles adultos pueden producir de 150 hasta 220 kg de semilla cada uno. 
Por su alto valor nutrimental, especialmente en términos de proteínas, vita-
minas y minerales, la semilla tiene un gran potencial como suplemento ali-
menticio. 

La semilla de Ramón es un buen sustituto del maíz. Además, sirve para ela-
borar otros alimentos y bebidas (Larqué-Saavedra, 2014; Ramírez- Sánchez, 
2017).

En Tzucacab, Yucatán, en viveros para reforestación las mujeres y jóvenes 
venden hasta en $ 4.00 las plántulas. (Hernández et al., 2015).

Fomentar la economía campesina y rural con el objetivo de producir sin 
destruir su fuente de recursos y el ecosistema y contribuyendo con la seguri-
dad alimentaria (Hernández et al., 2015).

La participación de la mujer es activa en esta actividad, ya que al no estar el 
jefe de familia, se encarga de supervisar el corte de las ramas y de recibir la 
cantidad pactada por la venta del forraje. (Hernández et al., 2015).

Bienestar animal

Alimento humano

Inclusión y equidad de género

cesamiento de semilla de Ramón con 
fi nes nutritivos y de alimentación en el 
medio rural.

Conclusiones

El Ramón es una de las especies con 
mejores atributos para enfrentar los 
retos del cambio climático y de la so-
beranía alimentaria, tanto humana 
como pecuaria. Es una especie que 
requiere de pocos cuidados, muy bien 
adaptada a la gran diversidad de eco-
sistemas tropicales. Su vigor y produc-
tividad lo convierte en unos de los ele-
mentos indispensables que deberían 
de tener los agroecosistemas ganade-
ros. Contribuye a incrementar de for-
ma sostenible la producción de leche y 
carne, además de ser una de las mejo-

res especies para combatir la falta de 
forraje en la época de sequias prolon-
gadas. Asimismo, mejora las condicio-
nes microclimáticas para favorecer la 
restauración de insectos polinizado-
res, el bienestar de los animales y de la 
población en el medio rural. 
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Cuadro 1. Otros benefi cios del árbol Ramón (Brosimum alicastrum)



Rescate del Ojushte (Brosimum alicastrum), 

una semilla ancestral en defensa de la soberanía, 

seguridad alimentaria y nutricional en El Salvador

En junio de 1947, apareció en la toda la zona costera 
de El Salvador una plaga de langostas, que arrasó 
con el maíz, frijol y todo cultivo que encontró a su 
paso. Debido a esta plaga hubo escasez de alimen-
tos. El gobierno mandó brigadas de lanzallamas, 
pero no fue posible extinguir la plaga, el único 

combate efectivo fue que la langosta se elevó y tomó rumbo 
al sur, aquella gran nube, que cubría el sol, recibió viento de 
cola, y la plaga se equivocó donde vio la inmensidad azul ver-
de y al hacer su amarizaje se ahogó, en pocos días la plaga se 
acabó, las playas se cubrieron de grandes promontorios de 
langostas muertas. En ese mismo año, hubo una gran sequía, 
provocando una gran hambruna, y lo único que la población 
encontró de alimento fue el Ojushte (Brosimum alicastrum), 
que la gente pepenaba, cocían con un poco de ceniza y se 
comían los granos salcochados de manera directa, o se utili-
zaban en mezcla con masa del poco maíz y sorgo o masa de 
plátano verde para hacer tortillas.

En la actualidad se ha perdido la cultura del consumo del 
Ojushte, al grado que algunas personas y técnicos, afirman 
que es alimento solo para los pobres, desconociendo las 
virtudes alimenticias y nutricionales de estos frutos, sin em-
bargo, se utilizó como complemento alimenticio en las civi-
lizaciones precolombinas, y existe mucho interés por parte 
de instituciones estadounidenses por el Ojushte, principal-
mente ONG´s. Actualmente, solo en la zona occidental de El 
Salvador es consumido como fruto, el cual es salcochado, y 
acompañado de sal, limón y chile al gusto. Por otra parte, 
existen organizaciones de mujeres como Manaojushte, lide-
rada por Ana Edith Morales y Sonia Gutiérrez en San Isidro, 
Sonsonate, quienes lo adquieren de la pepena, lo secan y 
lo muelen haciendo harinas para posteriormente transfor-
marlo en pan, galletas, tortillas, tamales, pupusas, atoles, 
refrescos, entre otra variedad de alimentos, y son las or-
ganizadoras del Festival del Ojushte en San Isidro, Izalco, 
que se celebra entre abril y mayo, el cual se ha desarrollado 
desde 2012 hasta 2019, que fue la octava y última edición 
(sin ediciones recientes por la pandemia Covid-19), donde 
todos los alimentos que se presentaban son a base de Ojus-
hte (Figura 1). 

Figura 1. Octava edición del Festival del Ojushte en San Isidro, municipio de 
Izalco, Departamento de Sonsonate, El Salvador. Fotografías: Fidel Ángel 
Parada Berríos.
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Fidel Ángel Parada Berríos¹*, Ana Edith Morales¹, Sonia Gutiérrez¹ 
y Fidel Ángel Parada Santamaría¹

Por otra parte, las personas que trabajan en su procesa-
miento, solamente pepenan el fruto caído al pie o el piso 
de los árboles, lo que condiciona que la existencia de estos 
frutos se restrinja al corto período de cosecha, cuyo pico 
de producción ocurre entre mayo y principios de agosto, 
fuera de esta época se dificulta la obtención del Ojushte. 
Asimismo, se reconoce que la madera de este árbol es de 
muy buena calidad, lo que hace suponer que “su casi extin-
ción” se debe a la tala indiscriminada, por lo que es necesa-
rio revalorizarla; en tal sentido y considerando que no exis-
te documentación en nuestro país, se considera relevante 
toda la información que se genera desde la academia, con 
la idea de domesticar el Ojushte, tal como ha ocurrido con 
otras frutas nativas.Con las investigaciones ejecutadas por 
el Departamento de Fitotecnia de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, de la Universidad de El Salvador, nos hemos 
propuesto rescatar el Ojushte, entre otras especies en pe-
ligro de extinción en El Salvador, y que se consideran de 
gran potencial para el desarrollo de alimentos de alto valor 
nutricional y aporte energético y como posible alternativa 



 RAMÓN  EN LA COMUNIDAD  16

para utilizarlos en nuestra dieta alimenticia, especies nati-
vas con atributos industriales como el maíz, y que cuente 
con las características nutricionales similares o mejores que 
este; debido a que en los últimos años tanto el maíz como 
otros granos básicos han experimentado pérdidas, casi to-
tales por las condiciones climáticas extremas asociados a 
los fenómenos de variabilidad climática y cambio climático. 

Como resultados inmediatos todos los años desde 
2013, en el vivero de la Facultad de Ciencias Agronómicas 
se producen alrededor de 5000 plantas de Ojushte con la 
finalidad de donarlas a ONG´s, municipalidades, escuelas, 
iglesias, comunidades, entre otras instituciones que los so-
licitan, incidiendo directamente en el rescate de la especie 
(Figura 2).

Figura 2. Producción de plantas de ojushte en el vivero de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas y donación a los agricultores y ONG´s en apoyo a 
procesos de reforestación. Fotografías: Fidel Ángel Parada Berríos.

 Entre 2013 y 2019, se diseñó y ejecutó, un proceso siste-
mático de  investigaciones priorizadas: la selección y carac-
terización de clones de alto potencial genético; evaluación 
de métodos de propagación por injerto; determinación de 
niveles de NPK para nutrición en vivero; identificación de 
insectos y patógenos asociados al Ojushte; validación del 
proceso artesanal de procesamiento; y el establecimiento 
de una colección básica que se constituyó como el primer 
banco de germoplasma  de Ojushte en El Salvador. Poste-
riormente se iniciaron trabajos en el desarrollo de parcelas 
de altas densidades para producción de follaje; se evalua-
ron otros métodos de propagación vegetativa y se alimen-
tó con follaje de Ojushte a especies animales como caraco-
les de agua dulce, conejos y pollos, en los que se valoró el 
desempeño de estos animales alimentados con follaje de 
los árboles de Ojushte. 

Nuestra Facultad ha participado en todas las ediciones 
del Festival del Ojushte presentando en un kiosco el que-
hacer nuestro en cuanto al rescate del cultivo de Ojushte, 
donde se explican los resultados de las investigaciones rea-
lizadas y se entregan plantas a los visitantes tanto de las co-
munidades cercanas a San Isidro, como visitantes del resto 
del país, quienes se hacen acreedores a los arbolitos para 
siembra en sus comunidades. Finalmente, la visión de la Fa-
cultad de Ciencias Agronómicas respecto al Ojushte y otras 
especies nativas es lograr que la población salvadoreña de 
todas las edades y principalmente los niños en las escuelas, 
consuman Ojushte salcochado o procesado como galletas, 
pan, refrescos, entre otras opciones, y poco a poco ir con-
tribuyendo a una alimentación saludable, libre de golosinas 
que dañan el organismo (Figura 3).

Figura 3. Producción de plantas de ojushte en el vivero de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas y donación a los agricultores y ONG´s en apoyo a 
procesos de reforestación. Fotografías: Fidel Ángel Parada Berríos.
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*Autor para correspondencia: fidel.parada@ues.edu.sv



Difundiendo el valor nu-
tricional de la semilla de 
Ojoche en ferias culturales 
y gastronómicas, para de-
mostrar que se entrelazan 

medio ambiente, cultura, salud, gas-
tronomía, economía y que una semilla 
hace la diferencia al sembrar y cuidar 
los árboles, ayudamos al medio am-
biente, contribuimos a la seguridad 
alimentaria y tenemos una fuente de 
energía. 

En 2018, se creó la mini empresa 
familiar OGAM® donde se capacitó a 
comunidades rurales para ser comuni-
dades autosustentables y aprovechar 
los recursos naturales; se capacitó a 
mujeres sobre la producción, consu-
mo y venta de semilla de Brosimum ali-
castrum. Al mismo tiempo, se elaboró 
el sustituto de café llamado “Café de 
Ojoche Acateco” y harina de Ojoche, 
en presentaciones de 500 g. Se mostró 
a las comunidades rurales que a partir 
de la semilla fresca nixtamalizada, se 
obtiene una masa para base de sopas 
o tortillas, y de la semilla seca se obtie-
ne una harina que se puede consumir 
con la confi anza que nutre y no causa 
ningún daño. El sustituto de café es li-
bre de cafeína y no irrita el estómago.

En el periodo 2019-2020, con fi -
nanciamiento del proyecto PACMyC 
(Programa de Acciones Culturales 
Multilingües y Comunitarias) de Oaxa-
ca, se publicó el libro “Recolectando 
vida para las cocinas” con 100 recetas 
tradicionales de nuestros pueblos y de 
otros estados. Los libros fueron entre-

SECCIÓN 4
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Recolectando vida para las cocinas 
con mini empresa OGAM®

Guadalupe Anaya Miguel¹*

gados a bibliotecas escolares, centros 
de salud, cocinas, comedores nutricio-
nales y a personal de distintas áreas 
laborales. Se donaron libros en forma-
to digital personalizados a maestros 
y cooperativas, donde se demostró 
que a partir de la semilla de Ojoche se 
pueden preparar recetas de uso diario 
con comidas ricas en vitaminas y mine-
rales, ya que el Ojoche es una harina 
rica en nutrientes que no requiere ser 
fortifi cada.

Se difundieron algunos usos tra-
dicionales medicinales del Ojoche en 
redes sociales y se dieron entrevistas 
y talleres en escuelas de gastronomía 
y universidades. Durante 2021-2022 y 
hasta el día de hoy, se realizaron ta-
lleres presenciales y conferencias en 
ejidos y preparatorias interesadas, 
además de participar en medios infor-
mativos como revistas y la televisión. 

Empezamos a dar talleres en es-
cuelas a las nuevas generaciones de 
niños y jóvenes, promoviendo el valor 
nutrimental del árbol, fomentamos la 
siembra y cuidado del Ojoche para ob-
tener sus benefi cios a futuro. 

Si queremos tener niños bien nutridos y 
que no sufran de obesidad enseñemos 
las buenas prácticas de alimentación.
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SECCIÓN 5

INGREDIENTES

250 g de harina de polenta (sémola de maíz)
450 g de harina de Ramón
350 g de azúcar morena
2 cucharadas de levadura en polvo
6 cucharadas de ralladura de naranja
10 huevos grandes, yemas separadas de las claras más una 
clara adicional
½ cucharada de cremor tártaro
150 ml de aceite de canola
200 ml de zumo de naranja fresco natural
2 cucharadas de esencia o pasta de vainilla

Para la decoración: 
6 libras (2.7 kg) de fondant (pasta para decorar) de arroz y 
yuca
2 libras (900 g) de frosting (cobertura) de harina Ramón 
con mantequilla casera
2 libras (900 g) de dulce de harina Ramón tipo cajeta aro-
matizada con anís
1 libra (500 g) de fondant (pasta para decorar) verde para 
las hojas
2 onzas (57 g) de fondant (pasta para decorar) café

MÉTODO DE PREPARACIÓN

• Ponga la harina de polenta, harina Ramón, azúcar mo-
rena, la levadura en polvo y la ralladura de naranja en 
un recipiente y mezclar hasta que se integren bien los 
ingredientes.

• Haga un espacio en el centro y añada las yemas de hue-
vo, aceite, zumo de naranja y la vainilla. Mezclar hasta 
obtener una masa lisa.

• En un recipiente aparte batir las claras de huevo hasta 
lograr espuma, añada el cremor tártaro y batir hasta 
formar picos blandos.

• Vierta el merengue a la preparación de harina hasta 
que se integre todo.

• Dividir en cuatro moldes la masa y hornear por 55 
minutos y obtener el tono dorado.

• Dejar enfriar las tortas y desmoldar. 

Para decorar:
• Cortar las tortas a la mitad y rellenar con dulce de 

harina Ramón.
• Colocar el frosting de mantequilla y harina Ramón en 

cada torta.
• Estirar el fondant y forrar las tortas.
• Cortar hojas simulando las que produce el árbol Ra-

món.
• Montar las tortas y decorar. 

 Nota. La calidad y características de la harina Ramón per-
miten que las tortas sin decorar puedan almacenarse en la 
nevera hasta por 30 días. 

Chef Repostera y Culinaria Mirna Soto¹*

Guatemala

 

PASTEL DE CHIFÓN DE NARANJA 
CON HARINA RAMÓN
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¹Programa Selva Maya Guatemala. Colegiado 5822. 

*Autor para correspondencia: mirna1117@yahoo.com 
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INGREDIENTES

18 g de hoja de Ramón seca y molida o triturada
3 tazas de agua hirviendo
Endulzante al gusto.

Porciones: 3 
Tiempo de preparación: 15 min.

MÉTODO DE PREPARACIÓN

• Poner a fuego el agua hasta alcanzar entre 85 a 100 °C 
aproximadamente. 

• En un recipiente añadir las hojas de Ramón, verter el 
agua caliente en el recipiente donde están las hojas, de-
jar reposar por 5-10 minutos y después colar la infusión. 

• Se puede agregar hielo si se desea tomar como una 
bebida refrescante. 

¹Centro de Investigación Científica de Yucatán, A. C.

*Autor de correspondencia: Silvana_yoisura@hotmail.com
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INFUSIÓN DE HOJAS DE RAMÓN 



MADERA
FORRAJE
ARTESANAL
MEDICINAL
ADORNO
ECONOMÍA CAMPESINA
ALIMENTO

SOPA DE LETRASSOPA DE LETRAS
Busca los usos del árbol Ramón
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L. en N. Ingrid S. Centeno García y Miguel Santiago Pérez Centeno

Elije alimentos que provengan del campo, al hacer esto evitas alimentos que 

vengan en empaques plásticos y ayudas al ambiente.

SECCIÓN 6
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AMBIENTE-TIPAMBIENTE-TIP

X     E     C    O    N    O    M     I     A     C

LLEGÓ LA HORA 
DE DESCANSAR.
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M    E    D     I    C   I     N   A   L   L

AVENTURAS CON RAMÓNAVENTURAS CON RAMÓN 
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¡PAPÁS!  ¿MAÑANA 
PUEDO SALIR CON 

MIS AMIGOS?

¡CLARO! SOLO 
RECUERDA PORTARTE 

BIEN.

ESTUVO BONITO EL 
RECORRIDO POR ALGUNOS 

LUGARES DE LA CIUDAD 
DE MÉRIDA.

¡ESTOY RENDIDO!. 
PERO CONOCÍ A MIS TÍOS 

QUE VIVEN EN PASEO 
DE MONTEJO.

LAS SEMILLAS PUEDEN SER 
APROVECHADAS POR LAS 

PERSONAS QUE VIVEN EN EL 
LUGAR, ASÍ COMO POR LOS 

ANIMALES  

EN LA LÁMINA DE ATRÁS 
PODEMOS VER COMO ES EL 

FRUTO MADURO RECIÉN 
COSECHADO.

.

A LA MAÑANA SIGUIENTE DESDE TEMPRANO OOXITO, 
IXI´IM (MAÍZ) Y NEEK´OOX (SEMILLLA DE RAMÓN).

CUANDO LAS SEMILLAS 
YA SE ENCUENTRAN 

MADURAS CAEN DEL ÁRBOL

YO IGUAL 
¡NO TE QUEDES 

ATRÁS NEEK‛ OOX!
X     E     C    O    N    O    M     I     A     C

HOLA AMIGUITOS RECORDAREMOS QUE EN LA REVISTA PASADA LOS PAPÁS DE OOXITO, DOÑA FLORA Y DON RAMÓN VISITARON A SUS 
FAMILIARES EN EL PASEO DE MONTEJO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA E HICIERON UN RECORRIDO POR EL CENTRO HISTÓRICO.

LLEGÓ LA HORA 
DE DESCANSAR.



TERMINADAS LAS TORTILLAS OOXITO, IXI‛IM Y 
NEEK´OOX SALIERON A BUSCAR UN BUEN LUGAR PARA 

ENTERRAR UN PIP QUE HABÍAN HECHO.

AQUÍ YA LAS SEMILLAS 
ESTÁN SIN EL RECUBRIMIENTO. 

¿TE DAS CUENTA?.
YA ESTÁ SECA Y 

LIMPIA LA SEMILLA 
PARA PODER UTILIZARLA.

ES HORA DE UTILIZAR 
NUESTRO MOLINO DE MANO

 PARA PODER MOLER.

HA SIDO UN DÍA 
MUY CANSADO.

SI, PERO APRENDIMOS QUE: ¡SI NOS 
COMBINAMOS, HACEMOS UNA MASA 

QUE HACE MUCHOS PRODUCTOS!

POR AHORA ES 
MEJOR IR A DORMIR. 

NOS VEMOS 
OTRO DÍA.

CONTINUARÁ…

EL PIP O MUCBIPOLLO ES UN PLATILLO TRADICIONAL 
EN TIEMPOS DE HANAL PIXAN O COMIDA 

PARA LAS ANIMAS.

TENIENDO LA MASA 
LISTA YA PODEMOS INICIAR 

A TORTEAR Y TENER UNAS
 RICAS TORTILLAS.

Conmemoración del primer aniversario 
luctuoso del Dr. Francisco Alfonso 
Larqué Saavedra y presentación de

la Revista Ramón-Óox.
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YA ENTERRADO EL PIP SOLO 
HAY QUE ESPERAR EL TIEMPO 

NECESARIO PARA QUE PODAMOS 
DESENTERRARLO Y COMERLO. 



POR AHORA ES 
MEJOR IR A DORMIR. 

NOS VEMOS 
OTRO DÍA.

CONTINUARÁ…

Conmemoración del primer aniversario 
luctuoso del Dr. Francisco Alfonso 
Larqué Saavedra y presentación de

la Revista Ramón-Óox.
Ana Sofía Medina Larqué¹ y Bertha Sofía Larqué Saavedra²*

El pasado 12 de septiembre de este año, los integrantes del Proyec-
to Larqué-Árbol Ramón realizaron un evento conmemorativo por 
el Primer Aniversario Luctuoso del Dr. Francisco Alfonso Larqué 
Saavedra. Fue un evento en línea, que se puede visitar en la direc-
ción: https://www.youtube.com/watch?v=xWa3g3V4FOc

Inició a las 11:00 am., hora del centro de país con palabras de 
bienvenida por parte del Dr. Javier Velázquez Moctezuma, Coordinador del 
Proyecto Larqué-Árbol Ramón. Agradeció al Dr. Julio César Sandria Reynoso, 
Rector de la Universidad Tecnológica del Sur de Veracruz y a su equipo, por 
apoyar con el soporte técnico y la transmisión de este evento. Así mismo, des-
tacó la presencia del Director General del Centro de Investigación Científi ca 
de Yucatán (CICY), Dr. Pedro Iván González Chi, quien a través de un mensaje 
escrito, celebró la realización de este evento como un reconocimiento a la 
labor del Dr. Larqué.

El pasado 12 de septiembre de este año, los integrantes del Proyec-
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En seguida, Ana Sofía Medina Larqué, estudiante del doc-
torado en el Instituto de Nutrición y Alimentos Funcionales 
de la Universidad Laval, Canadá, hizo una remembranza de 
diferentes momentos familiares de su tío, el Dr. Francisco 
Alfonso Larqué Saavedra. Continuó la Lic. Silvia Vergara Yoi-
sura colaboradora del CICY, quien destacó la vida profesio-
nal del Dr. Larqué.

Posteriormente, se realizó la presentación del primer nú-
mero de la Revista Árbol Ramón-Óox, Órgano Ofi cial de Di-
vulgación del Proyecto Larqué por parte de la Dra. Angélica 
Camacho Cruz investigadora de la Universidad Intercultural 
de Chiapas y la Dra. Nina del Rocío Martínez Ruiz, investiga-
dora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), 
quienes hicieron un recuento del esfuerzo que signifi có la 
creación de esta revista, impulsado por un grupo de acadé-
micos e investigadores de diferentes disciplinas e institucio-
nes a nivel nacional, integrantes todos, del Proyecto que le 
da origen. Se proyectó la revista y se fueron detallando sus 
objetivos y apartados. 

Acto seguido, se hicieron intervenciones por personali-
dades destacadas en el medio académico, el Dr. Herminio 
Baltazar Cisneros, Director General de Universidades Tecno-
lógicas y Politécnicas de la Subsecretaría de Educación Su-
perior de la Secretaría de Educación Pública; el Dr. Manuel 
Bolón Pale, poeta, traductor e investigador ampliamente 
reconocido quien trabaja actualmente en el Departamento 
de Vinculación de la Universidad Intercultural de Chiapas; el 
Mtro. Morelos Marx Madrigal, investigador de la Red Lati-
noamericana del Departamento Ecuménico de Investigacio-
nes; el Mtro. Israel García Sheseña, colaborador del Parque 
Científi co Tecnológico de Yucatán; el Dr. Raúl Tapia Tussell, 
Director de la Unidad de Energía Renovable y Responsable       
del Proyecto Árbol Ramón del CICY. 

Para fi nalizar el evento, el Dr. Jorge Manuel Santamaría 
Fernández, Presidente de la Red Mexicana de Fisiología Ve-
getal de México, dio una reseña detallada de la carrera pro-
fesional del Dr. Francisco Alfonso Larqué Saavedra, además 
de dedicar palabras de felicitaciones y reconocimiento a la 
Revista Árbol Ramón-Óox, como un logro fundamental de 
este Proyecto.

Las principales ideas que vertieron los ponentes, fue-
ron que: en la actualidad debido al manejo agronómico de 
la agricultura comercial, se tienen suelos dañados y aguas 
contaminadas. El recurso forestal cada vez más devastado 
por la tala y cambio de uso de suelo, provoca calentamiento 
global, y la práctica de la ganadería intensiva, genera gases 
efecto invernadero. En conjunto estos hechos, contribuyen 

al gravísimo problema del cambio climático. Se dijo que el 
árbol Ramón tiene un amplio potencial para enfrentarlo, ya 
que posee características sobresalientes para capturar car-
bono y combatir la erosión del suelo. 

Otro tema que se abordó fue, el problema de la alimen-
tación de la población de México. Se planteó que la harina 
del árbol Ramón cuenta con alta calidad nutrimental para 
contrarrestar la pobreza alimentaria de la población que la-
mentablemente pasa por esta situación, ya que son árboles 
con alto rendimiento en la producción de semillas de donde 
se obtiene la harina. Se resaltó que la harina de la semilla del 
árbol Ramón es también una excelente materia prima para 
la obtención de bioetanol, estudio que otorgó una patente. 

Finalmente, se habló de la riqueza lingüística de México, 
ya que se cuenta con 68 lenguas y 300 variantes. Se celebró 
que la Revista Árbol Ramón-Óox tenga traducción a lenguas 
originarias, lo que la hace una revista incluyente que reco-
noce la riqueza cultural, lingüística y social de los pueblos 
originarios de México que tienen mucho que ofrecer. Al 
respecto, el Dr. Javier Velázquez Moctezuma comentó que 
tanto para estos pueblos, como para todos los ponentes y 
el público que acompañó este evento, la revista puede ser 
un medio de comunicación e invitó a que manden escritos y 
hagan suya la revista.

¹Instituto de Nutrición y Alimentos Funcionales de la Universidad Laval, Canadá 
² Campo Experimental Valle de México del INIFAP

 *Autor para correspondencia: larque.bertha@inifap.gob.mx
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II Festival Regional del Ramón: 
Un árbol potencialmente nutritivo para 
la producción sustentable de alimentos



II Festival Regional del Ramón: 
Un árbol potencialmente nutritivo para 
la producción sustentable de alimentos

Angel Virgilio Domínguez May¹*, Roberto Ku Sandoval¹ y Cesar Zenet López Cruz¹

El 15 y 16 de octubre del 2021, se celebró el Segundo Festival 
Regional del Ramón en modalidad virtual; �inanciado por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (Figu-
ra 1). En este evento participaron como ponentes empresa-
rios, alumnos e investigadores de distintas instituciones de 
nivel superior, quienes platicaron sobre las actividades que 

ellos realizan en sus instituciones o ambiente laboral, relacionadas con 
el aprovechamiento de las semillas del árbol Ramón para la producción 
de harina y derivados, tales como sustituto de café, cerveza artesanal o 
tortillas; pero sin faltar los estudios de laboratorio que demuestran que 
estas semillas aportan proteínas, vitaminas, calcio, entre otras propieda-
des nutrimentales, que pueden contribuir en el mejoramiento de las con-
diciones de nutrición de las personas. En los dos días del segundo festival, 
asistieron estudiantes y profesores de diferentes universidades o escue-
las tecnológicas de nivel Superior, así como también investigadores, em-
presarios y productores, tanto de la península de Yucatán como de otros 
estados de la república mexicana. Este evento fue un éxito, y se espera 
que en los próximos años se realice el Tercer Festival Regional del Árbol 
Ramón.

¹Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY)

*Autor para correspondencia: adominguez@suryucatan.mx

Figura 1. Segundo Festival del árbol Ramón. A) Póster promocional, B) Autorización del evento 
por la Institución Tecnológica sede y C) Reunión con ponentes invitados.
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Pueblos Originarios: Protagonistas del 
Turismo Comunitario en Chiapas, México.

Mariano Martínez Pérez¹,  Luis Galindo-Jaimes² y Angélica Camacho-Cruz²*

La actividad turística se ha convertido en uno 
de los principaz factores del comercio inter-
nacional por la creación de fuentes de ingre-
sos en todos los países del mundo y, por ende, 
fuente de empleo; un crecimiento turístico 
que va de forma paralela con el aumento de 
la diversi�icación e innovaciones de los des-

tinos. En nuestro país, de acuerdo con la Secretaría de 
Turismo (SECTUR, 2022) ingresaron 14,937 visitantes in-
ternacionales entre marzo y abril de 2022, registrando un 
crecimiento de 30.9% respecto a 2021. En este contexto, 
la dinámica del turismo internacional continúa su recupe-
ración en este año, aunque el con�licto bélico entre Rusia 
y Ucrania ha generado ciertas tensiones, las cuales se han 
concatenado con las limitaciones impuestas por la pande-
mia vigente. También el turismo nacional presenta un gran 
dinamismo que se expresa en el �lujo constante de turis-
tas nacionales a diferentes destinos en la toda la República 
Mexicana. Y una de las expresiones más importantes del 
turismo en México es el Turismo Rural Comunitario (TRC) 
que también tiende a crecer, el cual, de acuerdo con la SEC-
TUR (2004), se de�ine como "una actividad económica soli-
daria que interrelaciona a la comunidad con los visitantes, 
con participación consensuada de sus miembros, tendien-
do al manejo adecuado de los recursos naturales y la va-
loración del patrimonio cultural, basados en un principio 
de equidad en la distribución de los bene�icios". Durante 
la última década, algunos autores (Cañada, 2019, Kieffer, 
2019, Orgaz, 2013, Pilquimán, 2016, Piñar Álvarez et al., 
2011) coinciden al mencionar que la implementación del 
TRC puede ser un complemento económico para las co-
munidades rurales, al participar en un sistema productivo 
diversi�icado y al mismo tiempo proporcionar a los pobla-
dores una actividad económica rentable, que los arraigue 
a la comunidad y disminuya la necesidad de emigrar por 
motivos económicos.

Este rubro es cada vez más especializado y en un cons-
tante proceso de mejora e innovación ya que, el TRC, cons-
tituye la búsqueda de nuevas experiencias donde se reacti-
va la conexión entre el ser humano y la naturaleza. Es decir, 
las motivaciones se encuentran en las iniciativas locales 
que ofrecen la oportunidad de conocer, disfrutar y compar-
tir las formas de vida, de saberes ancestrales, de culturas 
y recetas gastronómicas peculiares a cada territorio. Em-
podera a las comunidades rurales, en particular las comu-

nidades indígenas, ofreciendo oportunidades de derrama 
económica que permite estimular la actividad económica 
local y regional.

En Chiapas, el TRC se ha convertido en una actividad 
económica de gran trascendencia en muchas regiones del 
estado, pues de él subsisten muchos pueblos y comunida-
des Mayas y Zoques con una gran historia y herencia an-
cestral que ofrecen a los visitantes. Se percibe como una 
buena alternativa para la diversi�icación de actividades en 
los territorios y ser capaz de impulsar y promover el pro-
greso y desarrollo integral de las comunidades, contribu-
yendo a revertir la pobreza y la marginación a través de la 
generación de empleos e ingresos económicos que forta-
lezcan la economía familiar. Sin embargo, a pesar de que la 
promoción de los destinos turísticos es fundamental para 
su posicionamiento en los mercados, la gran mayoría de los 
centros turísticos comunitarios en el estado aún son inexis-
tentes en el mapa turístico estatal o nacional. Y peor aún, 
carecen de la capacitación, acompañamiento y apoyo para 
incursionar en esta actividad económica terciaria. Cuando 
la promoción turística debe proporcionar a los consumido-
res el conocimiento de los atractivos y de la infraestructura 
existente en el destino para inspirar con�ianza y credibili-
dad e in�luir en la elección del destino, incluyendo siempre, 
la visión comunitaria de cada territorio.

Ante tal situación, el Instituto Pluriétnico y Afromexica-
no para el Desarrollo Territorial A. C. (INPADET) y la Red 
Académica Mexicana de Turismo Alternativo (RAMTA), 
tienen a bien organizar el Primer Foro Estatal de Turis-
mo Rural Comunitario que se llevará a cabo el 23 y 24 de 
marzo del 2023, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas; el cual tendrá como objeto fundamental: Impulsar 
el TRC en la entidad, a través de identi�icar oportunidades 
que permitan propiciar procesos de derrama económica 
en las comunidades y a la vez, estimulen las actividades 
productivas y arraigo a sus territorios al crear fuentes de 
empleo dignas. Se establecerán diferentes mesas de traba-
jo donde se discutirán temas como: Patrimonio Biocultural, 
Desarrollo Territorial, Posicionamiento Turístico, Gestión 
Competitiva, Turismo Inclusivo, Seguridad y Calidad en el 
Servicio, entre otros. La �inalidad es dialogar sobre las in-
quietudes y visiones de los actores quienes trabajan direc-
tamente en el TRC, así como visibilizar los retos y desa�íos 
para su gestión de cara a la nueva realidad post Covid-19. 
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¹ Instituto Pluriétnico y Afromexicano para el Desarrollo Territorial A. C. 
(INPADET)
² Universidad Intercultural de Chiapas, SCLC, Chiapas
*Autor para correspondencia: acamacho4718@gmail.com 

Figura 1. Espacios rituales que pueden ser compartidos para entender la cosmogonía de los pueblos originarios. a)  Ritual en San Juan Chamula   b) Ritual en 
Tenejapa, Chiapas. Fotografías: Angélica Camacho-Cruz.
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Además, generar mecanismos y estrategias con los actores 
comunitarios para aprovechar las oportunidades que puede 
ofrecer el Tren Maya para articular los centros turísticos co-
munitarios. 

Los rezos como una herencia cultural de los ancestros y práctica 
cotidiana hasta hoy en día. 

Los rezadores o rezadoras -iloletik en tsotsil- son los carga-
dores del conocimiento de la cultura indígena cuyas raíces 
son profundas y milenarias (Figura 1). En el acto no pueden 
faltar las cruces adornadas con �lores frescas, así como la 
‘juncia’ -acículas de pino- que funciona como alfombra na-
tural aromatizante, esencia que enriquece el espacio elegido 
para el acto ceremonial. Otros elementos fundamentales son 
las velas y el incienso natural como ofrendas y, desde luego, 
acompañado con ‘pox’ –aguardiente-.
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Grupos organizados, comunidades o cooperativas interesa-
das en participar en el Foro de Turismo Rural Comunitario 
(TRC) a celebrarse el 23 y 24 de marzo 2023, en San Cristó-
bal de Las Casas, Chiapas, están cordialmente invitados (as), 
para mayores informes enviar correo a: inpadet@hotmail.com

Tseltal
Mach’atik schapoj sbaik, jnaklejetik mak tsobolik te mach’atik 
ya sk’an yak’ ya’yejik ta Schajpanbel Sk’oplal Turismo Rural Co-
munitario (TRC) te ya yich’ pasel ta 23-24 yu’un marzo 2023 
ta Jobel, Chiapas, ya me jmaylitikex antsetik, winiketik, teme ya 
k’an ana’ lek stojole tikunatal a’yej ta: inpadet@hotmail.com

Tsotsil
Ti buch'utik tsobol volol ta x-abtejik, parajetik buch'utik no'ox 
yantik oy ta yo'ntonik ta x-ochik ta ya'iel jun tsobajel ja' sbi Foro de 
Turismo Comunitario (TRC) ta xich' pasel ta sk'ak'alil 23 xchi'uk 
24 yual marzo ta ya'vilal 2023 ta Jobel, yosilal Chiapa, xu' xtalik ti 
buch'u jech tsk'anike, stak' sjak'ik ta: inpadet@hotmail.com
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Jiñi tye’ Ramoñ tyi lumal aj ch’olob tyi Tabasco yik’oty 
tyi Chapas ik’aba’ Ax. Jiñi Ax jiñäch bä’ñäk’äl anbä ik’äj-
ñi’bal ya’ tyi lumal aj ch’olob. Sumukbä uch’ijib añ mi 
yäk’eñ ip’ätyälel tyi lakbä’tyal.

Cha’añ mi k’äjñel ibäk’ li Ax ñaxañ mi lojtyel, jiñi 
ibäk’ mi bajñe yajlel che’ k’äñix, mi choj el, ya’i jiñi ibäk’ 
mi laktyäkisañ tyi k’iñ cha’p’ej o uxp’ej k’iñ cha’añ mi 
mejlel ilok’beñtyel isuj. Mi tyäk’isäñtyel ibäk’ cha’añ mi 
jujch’el yuk’oty ixim tyäk’añixbä cha’añ mi mejlel su-
mukbä sa’ yuk’oty ax.

Wa’liyi ojli laktyäk’äñocholob ikäñäyo’äch li ax, pe 
ma’ix mi ñoj k’äjñel. Jiñ cha’añ ik’äjñi’baläch mi yäjk’el 
tyi käñol ili ax tyi lajkuxtyälel o tyi lakbä’tyal. Jiñi ixiko' 
año'bä iña'tyibal x-ch'olob ikäñäyob li ax, bajche' mi 
mejlel yik'oty isumuklel.

Jiñi ixikob yuk'oty ipisil ma'añ ikaktye' mi ty'uñ ja', 
pa', bij yuk'oty wits mi majlel isäklañ uch'i'ji'bäl ax; ya' 
ba mi ñumel tyi bij añ ty'añ muk'bä ik'ajtyisäñtyel, ty'añ 
muk'bä iyäjlel che' mi lojtyel y mi yotsäñtyel majel tyi 
chim cha'añ mi k'otyel tyi yotyoty ijap isumuk sa' le ax.

Jiñi AX (El árbol Ramón)

Ileklel (Belleza) 

Yäjyäx mi akolel, che’ bajche’ iyäxel ñuki tye’
¡ax!, mi k’ajtyisañety che’ tyi koliyoñ
isumuklel y yojokña iyujts’il
Kojach asumuklel
Mi tsäkleñety jiñi chajk cha’añ chañety
Mi akotyañ abä tyi tyämel yukoty tyi p’ätyälel awi’

Ax
¡Jatyetyäch  yäjyäxbä ayopol!
Matye’el ats’ijbal y yojokñayety
Mulawilety cha'añ iyalo'bil ixiko'
esperansajety muk'bä imäk'lañ
iyalo'bilob lum
 yuk'oty ip'ätyälel 
abäk'.

Awi’ yäch chukul tyi cha’liyaj lumal
iwi’ ch’olob kixtyañojob
K’äñk’äñ bajche’ ixim
Muk’bä ik’iñtyañ ik’äk’al k’iñ
cha’añ mi yäk’eñ isumuklel yuk’oty tsajakñabä iyujts’il.

El árbol Ramón (Jiñi AX)
El árbol Ramón para los pueblos Ch’oles de Tabasco y Chiapas recibe 
el nombre, en lengua Ch’ol, de “Ax”. El Ax fue uno de los alimentos 
más importantes para la cultura de los Ch’oles. Es sin duda un ali-
mento rico en proteína.

Para utilizar el fruto del árbol Ramón, el primer proceso es la re-
colección del fruto que cae por sí solo, lo que indica que ya está ma-
duro, se elimina la cáscara de la semilla, posteriormente la semilla se 
seca de dos a tres días aproximadamente para poder quitar la testa. 
Se cuece la semilla, en seguida se muele junto con el maíz cocido 
para preparar la deliciosa bebida conocida como ‘pozol de Ax’.

Actualmente algunas familias conocen el árbol Ramón, pero su 
uso ha disminuido. Por lo que es necesario recuperar los saberes comuni-
tarios a través de capacitaciones sobre el benefi cio del Ax en la salud. Las 
mujeres sabias de la cultura Ch'ol son conocedoras del Ax, del proceso y 
la esencia del mismo.

Las mujeres con sus vestimentas y pies descalzos, recorren ríos, 
arroyos, veredas y montañas para buscar el sagrado alimento del 
árbol Ramón; en los caminos recorridos hay historias que recordar, 
anécdotas que contar al recoger y guardar los frutos en el ‘morral’ con 
la esperanza de llegar a casa y disfrutar de un delicioso pozol de Ax.

Belleza

Creces verde, como el manto de la pradera
¡Árbol Ramón!, te recuerdo en mi infancia
sabor y olor fragante.
Posees un sabor único.
Te siguen los rayos por tu altura.
Te defi endes con tu raíces profundas y fuertes.

Árbol Ramón
¡Eres follaje verde!
Naturaleza son tus colores y olores.
Eres mundo para los hijos de las mujeres
eres esperanza que alimenta 
a los hijos de la tierra con la fuerza 
de tus frutos.

Tus raíces forjadas en la 
raíz de mujeres y hombres Ch’oles.
Amarillento como el maizal.
Que alumbra los rayos del sol
para dar sabor y olor dulces.

*Originaria del pueblo Ch’ol Limar-Tila, Chiapas. Universidad Intercultural de Tabasco. 
Carretera Oxolotán - Tacotalpa km. 1 s/n frente a la Escuela Secundaria Técnica No. 23, 
Tacotalpa, Tabasco. C.P. 86890
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Deseamos felices fiestas 
y bienestar en 2023

Ch’ol
Mi ksu'beñetyloñ tyijikña k'iñejel yuk'oty weñ ja'bil 2023.

Lic. Elizabeth Parcero Martínez. UIET

Tsotsil
 Ich'o spatobil a vo'ntonik ta sk'inal paxku'etik xchi'uk yach'il 

yabilal 2023. 
Dr. Manuel Bolom Pale. UNICH

Tseltal

  

Ich'a spatjibal awot'anik ta sk'inul paxkuetik sok ta sjajch'ibal 
ach' jawil 2023. 

Mtra. Adriana del Carmen López Sántiz. UNICH

 

Maya 

  

Ki'imak máank'inal yetel Ma'alob óolal 2023. 
Ing. Georgina Chi González. ITSSY 

Revista Árbol Ramón-Óox

La información para contribuciones y la guía para autores está disponible en: 

https://arbolramonoficial.com/revista

 o al correo de contacto: revistaarbolramon@gmail.com


