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RESUMEN 

·E1 presente estudio se si tila en el. municipio de Coxquihui, . Vei; •. , 

con una población indígena totonaca y mestiza. 

Contiene varios apartados como, el. uso de 1a :fl.ora medicinal., 

1a manera de clasi:ficaci6n de dicha fl.ora, así como de las diver

sas enfermedades que se dan en l.a región. 

Incluye aspectos antropol6gicbs que son importantes en el. 

·complejo Salud-Enfermedad, como son: 

Las ceremonias de costumbre, la concepción de los aires, los 

colores que se usan en el. a~uendo, pri.ncipalm~nte para: c01nba tir 

algunas enfermedades cul.tura1es, la dualidad débil.-:fuerte que es~ 

tá relacionada con la concepción de espíritu y, por -Gltimo, la 

dualidad frío:..cal.iente. 

Se da una li.sta de las plantas medicinales más usadas en la. 

zona de estudio, así como su fi.toquímica. 

La medicina tradicional., incluyendo l.a herbolaria, tiene una 

gran importancia en la zona de estudio,· pues todavía se mantiene.n 

rai;¡gos culturales m€dico-simbólicos que permiten la vigencia de 



la medicina. tradicional, en especial en el poblado de Coxquihui, 

Veracruz. 

Este trabajo forma parte de las investigaciones etnobotáni

cas realizadas dentro del proyecto intitulado: 

"Naturaleza, Sociedad y Cultura en la Sierra Norte de·Pue-

bla". 

(PCCSCNA-021702, Area de Ciencias Sociales del CONACyT). 



INTRODUCCIQN 

En México corno en otros países del "tercer mundo", los grupos do-

minantes son los que legitiman el uso de la medicina moderna, de 

acuerdo a las relaciones econ6rnicas imperantes en la sociedad, 

ya que son atendidos por médicos particulares o por instituciones 

estata!es, de tal forma que los grupos marginados del país, no 

pueden obtener un ingreso económico suficiente que le ayude a uti 

lizar la atención médica impartida por varios sectores públicos 

.del estado. 

La medicina moderna, corno otras disciplinas establece su. fun .· 

ci6n en la capacidad de obtener logros inmediatos en su esfera de 

estoes, se trata de una técnica para prevenir y resta

blecer la salud, eliminado la enfermedad por diferentes medios. 

Así como la medicina moderna y otras prestaciones que se ori 

ginan en las grandes urbes y que su principal objetivo es el cui

dar. de la salud de los estratos sociales medios y de los obreros, 

con el fin.de m~tener la capacidad productiva del país, dejan a 

las comunidades indígenas y a un gran sector de habitantes mesti-

zos que se desenvuelven en el campo, con una atención médica defi 

ciente o nula. 



En Méxi.co, cerca del 50% de la pob1acic5n está al margen de • 

los servicios médicos que imparten tanto instituciones del esta-

do. como particulares. Así, los sectores que se encuentran fuera 

de este servicio optan por un sistema médico propio, ya sea en 

las grandes ciudades o en las comunidades rurales apartadas del 

país; 

lar. 

este sistema se conoce como medicina tradicional o popu-

Además, en 1a5"'.condiciones que se desarrollan estos secto

res, ayudan a que se manifiesten patologías y conceptos diversos 

acerca de la enfermedad y de su terapia a seguir. Así, la medi

cina tradicional, desde la misma ·causa de la enfermedad, que pu~ 

ae·ser natural o cultural, hasta la curación del individuo, rea-

liza un proceso de reintegración de valores médicos del grupcy 

·acentuando su ideología .y dando consistencia a la propia soci.e

d.ad¡; así como la de dar al individuo su equilibrio emocional y 

reintegrarse nuevamente a su comunidad y trabajo. 

La· medicina tradicional, se basa principalmente en gente es..:. 

pecialista conocedora de las enfermedades., su etiología y cura

ci6n, características de la región. ·Estos médicos especialistas 

son conocidos por la gente del lugar como: curanderos; brujos; 

hueseras; yerberas; parteras; amas de casa; rezanderos0 y otros.~ 

La categoría de importancia de éstos
1 

no es según el orden en que 

se han mencionado. 



Además de estos especialistas, la medicina tradicional tiene • 

el apoyo de otro elemento: la herbolaria, la que sigue teniendo 

un sitio en el método de curar las enfermedades de muchas comuni

dades rurales,· a pesar de la introduccÚ5n de la medicina moderna, 

as! como los efectos "psicosocialbiológicos" de las curas, eleme!!_. 

tos tomados de los valores culturales que no son fácilmente dese-

chados. Este apoyo lo otorgan las plantas medicinales que son un 

abastecimiento neto· de medicamentos para uso y consumo y que se 

pueden encontrar en diferentes lugares como: el campo, montes, 

orillas del camino o de las parcelas cultivadas, en los jardi-

nes como plantas de ornato, en los solares o huertos familiares, 

as1 como mater.ial seco en los mercados. 

. . 

Los estudios de las plantas medicinales en el país, por.io 
. . . - . 

generalse encaminan a la descripción de recetas caseras de un 

. gran nt:im.erp de plantas que se utilizan como remedios hog'areños, 

como un primer recurso, formando éstos parte de la medicina her-

bolaria, ya que son utilizados por una gran parte de población 

9ue no tiene acceso a la medicina institucional. 

Se tiene conocimiento de que los grupos étnicos que poblaron 

Mesoam~ricá. conocían con amplitud el uso de las plantas medicina

les para un gran número de enfermedades que ellos padecían; un 

ejemplo de este conocimiento es la aportación que hizo el proto

m~dico Don :E'rancisco Hernández, enriqueciendo la farmacopea mun-



dial con la descripci6n de una gran cantidad de plantas medici

nales. 

No s6lo el grupo nahua tenía este tipo de conocimientos; tam

bi~n dentro de la zona .mesoamericana hay y hubo varios grupos ét

nicos que se caracterizan por tener concepciones similares, den

tro de ~stos está la cultura totonaca y la informaci6n que se tie

ne .no es mucha, comparada con la que se tiene para el grupo nahua. 

Para continuar con los estudios de plantas medicinales entre 

l.os Totonacos de la Sierra Norte de Puebla y tener un panoram~ et-

nobotánico más preciso, el presente estudio se si ttia en Coxquihui, 

Ver., cabecera municipal del mismo nombre, en donde la poblaci6n 

es. de origen totonaco, comunidad qu.e hasta hace pocos años no 

contaba con servicios médicos modernos. 

En la actualidad, la medicina tradicional no es l.a medicina 

indígena que se conocía antes, durante y después de la conquista, 

por lo que anotamos la definici6n de Lozoya: "La medicina tradi

cional es el conjunto de conocimientos y prácticas generados en 

el seno de la comunidad, transmitidos generacionalmente y que ba

sada en un saber fundamentalmente empírico ofrece e intenta ofre-

6er soluciones a las diversas manifestaciones de enfermedad, bus-

cando proporcionar la salud de la comunidad, este acervo de co

nocimientos forma parte de la cultura popular. y por lo tanto está · 

:·.¡ 



sujeta a cambios y desarrollos de la misma. La cultura médica p~ 

pular ha perdido y heredado, encontrado e incorporado conocimien

tos di.versos a lo largo del ti.empo, pero siempre permanecen" 

(Lozoya, 1982). 



OBJETIVOS 

l. Analizar el estado actual de la medicina tradicional en-. 

tre los totonacos de dos ejidos del Municipio de Coxquihui,.Ver. 

2. Conocer las costumbres, mitos, tradiciones.y técnicas em-

pleadas por los curanderos y por la población en general. 

3. Conocer la relación curandero-paciente, así como los con-

ceptos de salud-enfermedad. 

4. Conocer la clasificación que hacen de las enfermedades 
. . 

cuerpo humano, .así como la dualidad.frío-caliente. 

S. Analizar·el conocimiento que tienen los habitantes 

mestizos) de Coxquihui y El Arenal, Ver., sobre la 

·.medicinal, en especial sobre los siguientes aspectos: 

a) Nombres en castellano y totonaco-

b) Conocer sus usos. 

e) Estudiar sus atributos mágico-religioso. 

d) Saber cómo clasifican dicha flora. 

6 .. Determinar la fitoquímica de las plantas 

.;'-.: 



HIPOTESIS 

Hipótesis l. 

El conocimiento y el uso de la flora como un recurso medicinal 

pe:rsiste·en los habitantes de la región de acuerdo a sus con~ 

cepciones culturales y condiciones económicas. 

Hip6tesis 2. 

Las plantas medicinales son un abas'tecimiento de medicamentos que 

van a encontrarse en varios lugares de la región. 

3. 
' .. . '· 

totonacos y mestizos del municipio .de CoxqÚihui, Ver., acuden:·. 

a. los .especialistas tra(licionales para el tratamiento y c.uración 

·de· enfermedades.naturales, pero con mayor frecuencia para enfer~· 

sobrenaturales. 

Hipótesis 4. 

En el uso de l.a medicina herbolaria se apoya la actividad de la 

medicina tradicional como una alternativa primaria para atender 

los problemas de salud. 



ANTECEDENTES HISTORICOS 

México es un país donde la diversidad vegetal es muy amplia e im

portante y el uso de la misma es un hecho que se viene dando a 

través de- su historia;.de este uso tenemos varios antecedentes 

__ hist6ricos importantes, donde su principal contenido es el estu

dio de las plantas medicinales existentes en esa diversidad veg~_ · 

tal. 

De las primeras obras está la de Mart:i.n de la Cruz, el.Libe-· 

·11us de Medicinalibus Indorum Herbis, manuscrito azteca que fue 

_traducido al lat:ín por Juan Badiana, 1552. Posteriormente, Fran

cisco Hernández realiza uri estudio sumamente importante por ericaE_ · --

g~ de Felipe II, Rey de España, recabando toda la información po

•ible sobre el uso de las plantas medicinales. 

A estos estudios se suman los nombres de Agust:ín Farfán (1577),. 

Francisco Xim€mez (1615) , el traductor de las obras de Hernández, ·-:'". 

Nardo Antonio Rocco (1628), Juan Fragoso (1572) y Fray Bernardino 

de Sahagún. 

- Gregario López (1672), escribió el. "Tesoro de_ Medicinas", 

obra de gran importancia para entender la evolución de 1.as inves;... 

tigaciones sobre herbolaria enMéx±co. 



ANTECEDENTES 

En años recientes, la mayor parte de los estudios que hay sobre 

plantas medicinales en varios estados del país, se abocan como 

los de años anteriores, a sólo describir y recabar informaci6n 

del uso d~ las plantas con sus respectivas recetas caseras, así 

como a la enfermedad a la cuál curan; muchos de esos estudios 

son bibliográficos. 

En este estudio de plantas medicinales y medicina tradicio-
1 

nal, consideramos varios trabajos que aportan elementos diferen-

tes a los de la herbolaria; además ayudan ·ª comprender c6mo se 

· h_an desarrollado dichos estud1.os. 

Para esto, nos referiremos en primer, término a los trabajos· 

he.ches. en otras zonas del país y luego en la de .nosotros. Los an'.""' 

tecedentes serán de tipo botánico y antropol6gico. 

De las investigaciones realizadas ef.l. el campo con los grupos 

étnicos del país, enfocados al aprovechamiento de los recursos 

disponibles en donde habitan,. encontramos el trabajo de Bye (1976), 

· entre los tarahumaras que es una de las culturas con poca influen 

cia. occidental y sumamente marginada a zonas donde el acceso de 
. . . : . 

la.medicina moderna es difícil y de pocaaceptaci6n. 



,:";.,;¡... 

Vicente Cervantes (1793), aporta su estudio sobre medicina 

vegetal, usado posteriormente por el equipo editor de. la Materia 

M~dica Mexicana; también sumarnos a esta época el. nombre de José 

M. Mociño (1801) quien colecta y estudia muchas plantas de impor

tancia medicinal dentro de y fuera de la Nueva España. 

En 1890, es creado el Instituto Médico Nacional y su objeti

vo es estudi'ar a las plantas medicinales desde otros puntos de 

vista: farmacológico, clínico, químico y botánico; bajo la direc

ción del Dr. Fernando Altamirano. 

Final.mente, sobre este tema Maximino Martínez: recopil.a tra

bajos y en su obra también hace menci6n de varios trabajos inédi-

•· .. tos dispersos en diversas publ.icaciones, muchas de ellas demasia-

do rarélS· y otras de corta circulaci6n. e/-- ... 

.., 
. '. :·:···:·:)}·~~ 



La persistencia en el uso de la Flora med~cinal en el país, 

ha llevado a investigadores como Messer (1975), a estudiar una co 

munidad que sufrió la introducción de la "modernización" en una 

forma rápida y continua: San Pablo Mitla, Oax., que es una pobla-

ción de origen zapoteco, en donde Messer enfoca su estudio en dos 

puntos sumamente importantes para tomar en cuenta en este tipo de 

investigaciones: la eficacia potencial de las hierbas medicinales 

en el ámbito farmacológico y el papel simbólico de las plantas, 

desde el punto de vista cultura1
1
yparticularmente en las creen

cias y prácticas que existen en torno al fenómeno salud-enfermedad. 

Alcorn (1984), pres_enta una lista de plantas medicinales utf. 

lizadas en el tratamiento de diferentes problemas de la salud. 

Analiza también el origen de las enfermedades. En el caso de las 

. plantas, .éstas pueden ser utilizadas debido a tres causas: prime

· .. ro, -porqüe contienen diferentes sustancias que actúan como agentes . . . 

activos contra los diversos agentes que provocan las enfermedade~ 

segundo, porque tienen propiedades ceremoniales o simbólicas, Y 

tercero, por tener un amplio espectro antibiótico. :; : 

También analiza la dualidad· frío y caliente. Presenta datos 

sobre la farmacopea indígena y finalmente presenta los .síntomas 

de cada enfermedad, así como los agentes que la producen. 

Felger (1985), presenta información sobre plantas y animales 

importancia medicinal, presenta un c_uadro donde menciona .1as 



plantas utilizadas para diversos malestares, como. son: los .. rela

cionados con la mujer,· gastrointestinales, urogenitales, gineco-

16gicos, entre otros. 

La farmacopea seri, el. grupo étnico estudiado por Felger, no 

incluye el uso de plantas de efectos psicoactivos. El concepto 

de las calidades de las plantas (frío y caliente) no existe en la 

cultura seri. 

Se tienen ¡¡i·studios realizados en los .estados cercanos a la 

zona de estudio, como en el estado de Puebla. En este estado 

existen diversos estudios del uso medicinal de las plantas, de 

los cuáles se puede mencionar a Yzunza (1976), quien hace un 

análisis de una enfermedad muy difundida en Mesoamérica llamada 

... susto". Este autor hace de él la siguiente observaci6n, desde 

un punto' de vista médico, diciendo: "es una enfermedad con ba

.s.es orgánicas bien definidas, como son las parasitosis intesti

nales masivas ••• en donde los individuos tienen un cuadro sub

cl1nico de enfermedad y que ésta se desencadena por una altera

ci6n espontánea en la esfera emocional". 

Un estudio realizado al sur del estado de Puebla, sobre pla~ 

tas medicinales y sistemas tradicionales de curaci6n del Valle de 

Tehuacán, Pue., realizado por Sentíes (1984), en él se elaboró 

inventario de plantas que se utilizan en ese lugar, además 



be el sistema tradicional de curación llamada corn1inmente "lim

pias" y ·que constituye una terapia de curación muy importante 

sin que haya perdido vigencia en la población. 

En el estado de Veracruz, por parte del Instituto Nacional 

de Investigaciones sob_re Recursos Bi6ticos (INIREB) ·, se hace un 

catálogo sobre plantas medicinales del estado de Veracruz, reco

pilación hecha de aquellas plantas existentes en el estado a las 

que se les da un uso medicinal y que de una u otra forma están 

reportadas en algunos trabajos de investigación de reciente _pu

blicación. Dicho catálogo también es "enriquecido con una en-

· cuesta llevada a cabo en la ciudad de Xalapa, realizada con todos 

los niños de las escuelas primarias" (Del Amo, 1980). 

En un estudio sobre la Etnobotánica de las plantas medicina

les empleadas en Balzapote, Ver. hecho por Gispert,. . • Íet al.] 

( 197 7) detectan que en este ·1ugar poblado por familias provenien

tes de lugares diferentes de los estados de Verac~uz y Puebla, 

hacen uso de las plantas medicinales en forma muy versátil, pues 

reconocen plantas de dónde eran originarios y aprenden nuevos 

usos de la flora local a donde llegan, de tal forma que su cono

cimiento de las plantas medicinales aumentó. 

El grupó étnico que nos ~erece la atención para el presente 

estudio, es el de los totonacos de la.Sierra Norte de Puebla, cu!"'.'. 



tura que fue el primer contacto de los españoles en el ahora est~ 

do de Veracruz y que desafortunadamente se conocen estudios muy 

parcos sobre plantas medicinales usados en la colonia por esta 

etnia. 

Existen pocos trabajos etnográficos, lingüísticos y antropo

lógicos sobre la cultura totonaca, así como los que le dedican 

atención a su herbolaria. 

El uso de los recursos naturales que -le- dan los totonacos de 

la región de Papantla y el Tajín, se conoce p~r el estudio de Ke-

lly y Palerm (1952). 

En él se colectaron entre trescientas y cuatrocientas espe

cies de herbario, de las cuáles cerca de una cuarta parte son CO!!_ 

sideradas curativas, sean éstas mágicas o medicinales; 'además, 

particularmente "le atribuyen propiedades mágico-medicinales a va· 

:rias planta's con fuerte aroma" (op. cit.) . 

Un aporte más cercano a lo que es el uso de las plantas de 

este grupo étnico y en donde se· destacan diferentes usos, todos 

ligados a ceremonias mágico-religiosas, tales como: adornos y ac-

cesorios ceremoniales, para el consumo ritual, en tratamienj~ 

médicos así como mágicos, es el estudio hecho por Ichon\en Ios. 

totonacos de la Sierra. 



Su conocimiento de las plantas "no es del. dominio privado de 

los curanderos sino de todo el mundo (sobre todo las ancianas), 

saben reconocerlas y dónde encontrarlas" (Ichon, 1973). 

A pesar de ser un trabajo bastante extenso sobre re1igi6n, 

~ste va mostrando que el uso de las plantas medicinales entre los 

.. totonacos contemporáneos, tienen raíces ancestrales y que son usa 

das para tratar enfermedades, tales como: el "mal aire", el "es

panto", y usar.las én ceremonias como: la "levantada del alma", 

las "limpias". Aún así tiene~una eficacia reconocida y la mayo-

r1a de las plantas son usadas corno un tratamiento mágico-reli

gioso" (op. cit.). 

Espadas y Zita (1982), en Tuzarnapan de Galeana, Pue., reali

un estudio sobre plantas medicinales y de las enfermedades 

de algunáu otra forma vienen a trastornar el estado de salud 

o psico-social del individuo. El trabajo presenta sesenta y nue-

··ve especies vegetales con uso medicinal para más de cuarenta afee 

cienes, encontrando que catorce de ellas se utilizan para enfer-

. medades gastrointestinales J veintidós para infecciones de diversa 

tridole, ya sean cutáneas, ven€reas, etc., y siete para enfermeda

des corno el "susto", el "mal aire", y el "mal de ojo". 

Los medios en donde generalmente se hacen recolecciones de 

.las plantas son variados y los podemos encontrar por ejemplo: en 

.. 



el. monte, los cafetal.es, los potreros y en su defecto, algunos h~ 

cen transplantes de las mismas a sus solares o huertos familiares. 

Como la Sierra Norte de Puebl.a es un área geográfica habita-

da por diferentes grupos étnicos,· Martínez (1984), hace un estu-

dio comparativo entre ~ps Totonacos y Nahuas que cohabitan en co~ 

diciones ecológicas similares, para el uso de las plantas rnedici-

nales y también v..er el-posible origen de algunas enfermedades. 

Es importante este trabajo porque empieza a dar pautas para 

enfocar las investigaciones desde un panorama interdisciplinario, 

·y sobre todo ver ¿cómo la gente reconoce, que una planta es medi-

cinal, y cómo son sus propiedades?; aparte analiza enfermedades 

muy difund.i_das en la región y en la forma de curarl.as. 

El conocimiento de la flora titilen esta región también tie-· 

ne pocos antecedentes y, por lo tanto, su investigación debe ser. 

continuada abarcando muchos aspectos, -como.la flora comestible, 

de ahí que Caballero (1984), haga su estudio sobre plantas comes

tibles en Tuzamapan de Gal.eana, Pue. y Yancuictlalpan en el Muni-

cipio de Cuetzalan, Pue. Tuzamapan es de predominancia totonaca 

y su conocimiento sobre las calidades (frío-caliente) de la plan

ta'.I es variada de _acu_e.r_do-a--que ... .J.a __ calidad de una planta o alimen

~ está dada por varias caracteristicas, como son: el sabor, los 

efectos que provoca en el cuerpo humano y el microhabitat donde 

se encuentran las plantas. 



En el área de estudio en que nos situamos, s6lo existe un 

trabajo.hecho por Evangelista y Mendoza (en prensa), sobre Calen

darios Agrícolas, el cuál incluye una lista florística del muni

cipio de Coxquihui, Ver. 



ANTECEDENTES ANTROPOLOGICOS 

El hombre cuida generalmente su cuerpo para i:nantener un buen 

estado de salud; para poder conseguir esto, se debe hacer a1go 

más que comer la ración necesaria de alimento.y además tener la 

protección debida para contrarrestar las inclemencias naturales. 

y asi poder conservar la salud. 

La salud y la enfermedad son dos fenómenos biológicos natu

rales intimamente ligados a las relaciones y concepciones propias 

del individuo, y se ponen de manifiesto en su entorno bio16gico y 

social. Esta temática ha sido una de las principales preocupaci~ 

n.es d~ los estudios antropológicos. 

La dualidad Salud-Enfermedad está presente en muchos, estudios 

y para poder conceptualizar dicho complejo "es necesario ad9ptar 

un método que ·nos permite involucrarnos en él, pero que a la vez, 

·sirva para tener más argumentos y comprender mejor el problema" 

(Rojas, 1982). 

El fenómeno Salud-Enfermedad va a ser diferente en el tiempo 

y .en el espacio. Por ejemplo, en las culturas prehispánicas con~ 

siderabari a la enfermedad como castigo de la divinidad en dif ere!l 

tes aspectos, como el quebrantamiento consciente o inconsciente 



del hombre por alguna prescripción religiosa o ceremonial. Entre 

los nahuas "los principales dioses a los cuales se le·s atribuían 

enfermedades, son: Tezcatlipoca, Tláloc y XipeTotec" (Anzures y 

Bolaños, 1983). 

Varios autores (Aguirre~ 1980; Reyes, 1984), hacen hincapié 

en el complejo salud~enfermedad, en varias culturas que desarro

llan una concepción sobrenatural (cultural). Por otro lado, An

zure.s y Bolaños (1983), sostienen que también se deben tomar en 

cuenta las concepciones naturales como causas que afectan al com

plejo, basándose en argumentos suficientes que apoyan un amplio 

··margen de enfermedades y que conlleva a las terapias concebidas 

y practi.cadas dentro de un marco de elementos exclusivamente na

turales. 

"La enfermedad es señal de la perturbación de las relaciones 

entre los espíritus y los l.ugares o la modificaci6n de l.a conduc

ta socialmente aceptada, también es una de las maneras para reco

nocer que los individuos no son siempre capaces de l.lenar todas 

las conductas prescritas socialmente.y se le considera un paso 

intermedio hacia la muerte, en donde el cuerpo está sumamente 

afectado" (Nash, 1975, citado en Lozoya, 1984). 

El origen de la enfermedad puede ser atribuido a diversas 

causas, entre las principales y que más se mencionan, están: la 



',·. 

org§.nica y la psicológica; para esto, "al cuerpo humano se le· con 

sidera como un estado de fortaleza·en el que habita la sangre y 

que tiénen diferentes qivisiones; la sangre toma parte esencial 

en la salud o en la enfermedad, porque de ahí deriva la fortaleza 

·o debilidad del individuo para hacer frente a enfermedades suma

mente arraigadas, corno: el susto, el mal de ojo, mal aire, viento 

malo; todas ellas catalogadas corno enfermedades culturales" 

(Adaras, 1967). 

Sobre el origen orgánico de la enfermedad (causante de gran

des sufrimientos o incapacidad)° ésta puede ser originada por una 

causa natural, sobre todo se atribuye a las inclemencias del tiern 

po, corno .fr!o, lluvia, calor y a la ingestión de alimentos, en m~ 

yor proporción de una calidad contraria (ya sean éstos de calidad. 

fr!a o caliente). Se puede.manifestar como una deducción del des 

equilibrio de la dieta o del mal funcionamiento del. cuerpo huma

no ( op • c i t . ) . 

Cuando. en el cuerpo del. individuo prevalece por mucho tiempo 

la.enfermedad, obstaculizando la actividad normal. de él y en es

pecial aquellas enfermedades que van empeorando progresivamente, 

se le atribuye un origen psicol.ógico "sobrenatural". 

Considerando la enfermedad "como pérdida de una parte vi tal.;· 

esto se refiere a la pérdida del alma o de la sombra, cuarido 



individuo se ve envuelto en una serie de eventos, los cuáles oca

sionarán la enfermedad; de éstos se reconocen a las impresiones 

fuertes (espanto o susto) , causadas por el encuentro con seres an 

tropomóficos en diversos lugares cotidianos para él, por hechice

ría o brujerla" (Olavarrieta, 1977). 

Tambiéri se considera a la introducción de un cuerpo extraño 

hacia el interior del organismo, como una causa sobrenatural de 

la enfermedad, "esto se debe a sustancias o cuerpos extraños den-

tro del organismo y que pueden tener orígenes diferentes; como 

objetos materiales (cabellos, piedras o animales pequeños) y ob

'jetos sobrenaturales, que son espíritus malignos o malos vientos 

que pueden ser accidentales u ocasionales" (op. cit.). 

En ambos casos, se int~rpreta a la enfermedad como el rapto 

del esptritu o alma (ánima) y cuya pérdida ocasionaría (al espí-. 

ritu) ser devorada o. estar en caut.iverio por los malos esp:i.r.i

tús (op. cit.) • 

. En muchos trabajos antropológicos, méd.icos y/o biol6g.icos, 

se ha estudiado a la enfermedad causada por el susto y por aires 

en comunidades rurales y urbanas y de éstas dos diremos lo si

guiente: el susto es una enfermedad tradicional de· Hispanoamérica 

y se considera un s:i.ndrome que afecta a la mayoría de los grupos 

~tnicos del país, as·:i. como a la población mest.iz.a que está re la~~. 



cionada con ello• segdn la cultura, le asignarán etiologías~ dia~ 

nosis, medidas y regímenes de salud propios. El susto es causado 

por cualquier encuentro sdbit.o con seres humanos, animales, obje

tos inanimados o entes sobrenaturales, "puede dar como consecuen-

cia dos resultados: el ánima o espíritu de la persona puede aban

donar el cuerpo o el c~erpo puede tornarse susceptible a los ata

ques de un mal aire que penetrará en el cuerpo debilitado de la 

víctima" (Kearney, 1969; citado en Lozoya, 1984). 

El estudio de una enfermedad tan especial debe afrontarse en 

·dos conceptos, "se puede dividir en dos grupos para su estudio: 

primero, es.que la enfermedad se le debe tratar como un complejo 

.cultural.y, segundo es tratar lo más detalladamente ·1a epidemio

logía de la enfermedad" (Rubel, 1964). 

El. susto, también recibe otros nombres genéricos como "es.,. 

panto", así como nombres regionales: pasmo, jani, pérdida de la 

sombra. 

El. aire como un elemento cultural de varios grupos étnicos, 

es considerado nefasto, habitante de lugares en forma de espíri

tus o dueños.de los cerros o habitante del mundo de los muertos; 

cada.uno de ellos es particularmente peligroso y puede ocasionar 

enfermedades de diversa índole. Considerando a los aires como 

aspectos asociados a formas naturales, el efecto de ellos s51o 



va a estar de manifiesto en dolores de cabeza, dolores en el cuer

po (sobre todo en la.parte del tórax, pulmón), fiebres y gripes; 

comúnmente se le conoce como frío (Kearney, 1969; citado en Lozo

ya, 1984). 

El origen del aire, por medios mágico·-religiosos, es atribui

do a la intervencié5n de un curandero o chamán y su poder sobre 

éste es grande, ya que puede mandarlo o retirarlo de los cuerpos 

candidatos a la infiltracié5n, "la entrada de aire al cuerpo se 

realiza por alguno de los orificios-naturales y su localización 

posterior, es casi siempre la cabeza, el est6mago o algún músculo 

donde -provocará, además de dolor, disestesias (calambres, hormi;.... 

gueos, adormecimiento), e incapacidad de movimiento" (Ruz, 1983). 

En varios trabajos revisados, ponen de.manifiesto "que exis

ten en la actualidad creencias de grupos Atnicos en el pafs~ en 

ias que la dicotomía frío-caliente es básica,-no sé5lo para la en

feril\edad1 sino tamb.ién en la medicina, los alimentos. y el cuerp·o" 

(Garcta, 1984). Todos los conceptos que se vierten en dichos tra

bajos tienen poca o nula relación con los conceptos europeos Y 

sOn pertenecientes a sistemas comunes de clasificación propios de 

Mesoamérica. 



DESCRIPCION DEL AREA pE ESTUDIO 

Localización geográfica. 

El Municipio de Coxquihui, Ver., se sitúa al centro-norte del es-

tado de Veracruz, al suroeste de la región de Papantla; limita al 

norte con l.os municipios de Coyutla y Espinal, al sur con el mun!_ 

cipio de Zozocolco de Hidalgo y parte del municipio de Huehuetla, 

~ste último perteneciente al estado de Puebla; al oriente con el 

municipio de Espinal y al poniente con los municipios de Chumatlán 

y Mecatlán, Veracruz. 

Se localiza entre las sigui_entes coordenadas geográficas: 

20° 09' 36" y los 20º 1.6' 44" de latitud norte y entre los 

97° 29' 09" y los 97º 36' 17" de longitud oeste, eón una alti

tud que va desde los 60 msnm hasta los 460 msnm; con una exten

si6n geográfica de 8,637 ha. y con una población total de 16,094 

habitantes (según censo de 1980) ¡ comprendiendo seis congregacio-
' 

nes: El Arenal, Ojite de Matamoros, Sabaneta, Chihuixcruz, Saba

nas de Xalostoc y Cuauhtémoc; así como nueve rancherías: La Fá

brica, La Higuera, Buenavista, Ojital, El Zapote, Adolfo Ruiz 

Cort1nez, Tuncuhuiní Encinal, José María Morelos y Puxacan (Pie-

dras de Afilar), además de la cabecera municipal que lleva el 

mismo nombre. 



La localidad de Coxquihui, ·cabecera del municipio, se loca

liza entre las siguientes coordenadas geogr&ficas: 20º 10' 49" y 

20° 11' 06" de 1atitbd norte y entre los 97º 34' 55" y 97º 35' 14" 

de longitud oeste. 

La localidad de E~ Arenal se localiza entre las siguientes 

coordenadas geogr&ficas: 20° 14' 49" y los 20° 15' 16" y entre 

los 97° 30' 48" y los 97° 31' 00" de latitud norte y longitud 

oeste respectivamente. 

Existen ciertos límites naturales del municipio de Coxquih?i 

como son: al norte. con el río Necaxa y su llanura de inundación; 

al oriente con la llanura de inundación del río Apulco; al sur y 

oest.e con las estribaciones de la Sierra Madre Oriental •... 

Características geológicas y fisiográficas. 

La zona de. estudio se encuentra entre dos regiones fisiográficas: . 

la Sierra Madre Oriental y la Llanura Costera del Golfo, particu-. 

larmente entre la llamada Cuenca Sedimentaria Tampico-Misantla y 

el Macizo de Teziutlán, en la denominada Sierra Norte de Puebla •. 

"La Cuenca Sedimentaria Tampico Misantla, .·se encuentra. ubi.,,. 

cada en la porción oriental d_e la República Mexicana, 



mente constituye la Llanura Costera del Golfo de Móxic0 ·:l se en

cuentra limitada al norte por el río Guayalejo, la población de 

Xicoténcatl, Tamps •. , así corno el extremo sur de la Sierra de Ta

maulipas. Al sur, por las poblaciones de Nautla y Misantla, ve

racruz y el Macizo de Teziutlán, al este por el Golfo de México 

y al oeste por la Sierra Madre Oriental" (López, 1982). 

"El Maci.zo de Teziutlán, situado en el límite sur de la cuen 

ca constituye una unidad fisiográfica y tectónica que limita tan

to el drenaje como parte de la sucesión estratigráfica entre las 

Cuencas Sedimentarias de Tarnpico-Misantla y de Veracruz" (Excur-

sión C-16, 1956). 

"La topografía de la Cuenca Sedimentaria Tampico-Misantla; · 

está gobernada por la erosión diferencial de rocas dalcáreas, ar~ 

niscas, material tobáceo y de origen ígneo y en términos genera

les, puede decirse que las elevaciones abruptas están compuestas 

por margas, calizas y derrames o taponíos ígneos" (op. cit.). 

El "llamado Macizo de Teziutlán tiene dos aspectos fisiográ

ficos: las altas serranías en la parte central y oriental y las 

zonas marginales, con elevaciones más moderadas que disminuyen 

hacia la planicie costera" (Viniegra, 1965, citado en López, 

··19s2>. 



"Las rocas más antiguas que afloran en él Macizo correspon

den a los lechos rojos de edad Jurásica y quizá depósitos conti

nentales del Triásico que descansan sobre rocas metamórficas e 

ígneas intrusivas. Las rocas anteriores al Jurásico son rocas 

ígneas, graníticas y granodioríticas" (López, 1982). 

Se .encuentran además, arcillas arenosas, areniscas y conglo

merados burdamente estratificados, calizas y finalmente lutitas. 

"La Sierra Norte de Puebla se caracteriza por pliegues de 

rocas sedimentarias erosionadas y cubiertas por roca volcánica, 

que forman un frente montañoso paralelo y subparalelo a la Costa 

del Golfo" (Excursión C-16 Orografía del Congreso Geológico In-

. ter.nacional, 1956). 

Orográficamente, en el municipio de Coxquihui se presentan 

dos formas características de relieve: el de zonas accidentadas, 

entre los que se localizan: Coxquihui, Chihuixcruz, La Fábrica, 

Cuauhtémoc, Adolfo Ruiz Cortínez y el Ojital, y el de zonas se

miplanas, que se localizan en José María Morelos, Sabanas de Xa-

. lostoc, Oj i te de Matamoros, Sabaneta y El Arenal. 

Características edafol6gicas. 

En el Atlas Nacional del Medio Físico (1981), se describe la si-
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gU:iente clasif .Í.cación para los suelos del municipio de Coxqui;,.. 

hui, Ver.: 

Vp + Re + Hc/3 

Suelo dominante, Vertisol Pélico 

suelo secundario, Regosol Calcárico 

Suelo terciario, Feozem Calcárico de arcillas finas ·· 

Las características principales de estos suelos son: 

Vertisol 

Suelo que presenta grietas anchas y profundas en época de 

sequía, suelo muy duro .arcilloso y masivo, frecuentemente 

··gro, gr1s y rojizo. 

Regosol 

Se caracteriza por no presentar capas distintas, son sue

los claros y su susceptibilidad a la erosión .es muy variable 

y depende del terreno en que se encuentra. Son suelos que 

son parecidos a la roca que les·dio origen, en este caso ro

cas calcáreas. 

Feozem 

Tiene una capa superficial obscura, suave y rica en mate

ria orgánica y nutrimentos .• 



Características hidrológicas. 

"El río Técolutla es una de las cuencas hidrológicas de la serra

nía de Puebla, los arroyos formadores de €sta nacen en los distri 

tos de Huauchinango, Zacatlán y Teziutlán. 

Los afluentes del río Tecolutla son de norte a sur: ei río 

·.Necaxa, el Tenango, el Laxaxalpan, Tecuantepec o Zempoala, Joloa

pan y Chic~ixalpan. Estos afluentes junto con numerosos arroyos 

se unen al pie de la serranía para formar el río Tecolutla y des-

· pues la corriente se dirige al noreste hasta llegar al mar en un 

curso . tranquilo, pasando por los municipios de Coauhti tlán, Chu- · 

matlán, Coxquihui, Espinal, Papantla y Guti€rrez Zamora, en un 

recorrido de 100 Km., encontrando salida en el Golfo de M~xico, 

la barra del .río Tecolutla I la cual se encuentra casi ce.rrada •. 

·La superficie de la cuenca es de 8, 080 Km. El escurrimiento 

anual.es de 7,529 millones de m3 y el caudal de estiaje en el 

curso bajo es de aproximadamente. 30 m3/s" (Boletín Hidrológico 

No. 27 en Evangelista y Mendoza, en prensa)~· 

En particular, en el municipió de Coxqui.hui existen diversos 

r1os, como son: "el río Entabladero, el Sabaneta (que es la con-

tinuación del Necaxa) y el río Chumatlán. En cuanto a arroyos, 

existen· algunos que son permanentes, como son: el arroyo El Zapo

te. (que va de Coxquihui hasta colindar con el río Mirador, en 
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Características hidrológicas. 

"El río Técolutla es una de 1as cuencas hidro16gicas de la serra

nía .de Puebla, los arroyos formadores de ésta nacen en los dis.tri 

tos de Huauchinango, Zacatlán y Teziutlán. 

Los afluentes del río Tecolutla son de norte a sur: ei río 

Necaxa, el Tenango, el Laxaxalpan, Tecuantepec o Zempoala, Joloa

pan y Chic~ixalpan. Estos afluentes junto con numerosos arroyos 

·se unen al pie de la serranía para formar el río Tecolutla y des

pués la corriente se dirige al noreste hasta llegar al mar en un 

curso _tranquilo, pasando por los municipios de Coauhtitlán, Chu

matlán; Coxquihui, Espinal, Papantla y Gutiérrez Zamora, en un. 

recor;r:ido de 100 Km., encontrando salida en el Golfo de México, 

en 1a barra del río Tecolutla, la cual se encuentra casi cerrada~ 

.La superficie de la cuenca es de 8, 080 Km. El escurrimiento 

anual es de 7,529 millones de m3 y el caudal·de estiaje en ·e1 

curso bajo es de aproximadamente· 30 m3 /s" (Boletín Hidro16gico 

No. 27 en Evangelista y Mendoza, en prensa) • 

En particular, en el municipi"o de Coxquihui existen diversos 

rios, como son: "el río Entabladero, el- Sabaneta (que es la con

tinuaci6n del Necaxa) y el río Chumatlán. En cuanto a arroyos, 

existen algunos que son permanentes, como son: el arroyo El Zapo

te (que va .de Coxquihui hasta éolindar con ·el río Mirador, · en 

. , ... · 
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Espinal). Otros s6lo son caudalosos en épocas de lluvias, como 

son: el que va del poblado de Coxquihui hasta la congregación de 

Piedras de Afilar, de aquí hasta El Zapote y uno más de La Fábri-

ca a El Zapote" (Diagnóstico Plan Municipal de Desarrollo Urban~ 

Municipio Coxquihui, Ver., 1970). 

Características climáticas. 

"De acuerdo a la carta climatológica expedida por_DETENAL y corro 

borado con los datos de las estaciones climatológicas de la C.F.F... 

que se encuentra en Tecuantepec, Zozocolco de Hidalgo, Santa Ana 

Coxquihui y Espinal, todas ellas en el estado de Veracruz, el el! . , 

ma predominante en la zona es: Am w" (e) cálido húmedo, con tem~ 

peratura media del mes más frío mayor de 18°C, con régimen · de 

·lluvias en verano, porcentaje de lluvia invernal menor del 5% de 

la anual, precipitación del mes más seco menor de 60 mm., extre

moso, con oscilaciones térmicas entre 7°C y 14°C con canícula 

y precipitación anual mayor de 1500 mm" (Evangelista y Mendozá, 

en prensa). 

·· .. ·' 
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TABLA I 

PRECIPITACION MEDIA Y TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES DE LA 
ESTACION CLIMATOLOGICA DE LA C.F.E. DE SANTA ANA, COXQUI

HUI, VER. 

MES PRECIPITACION 3 (mm ) TEMPERATURA 

Enero 7 9. 16. 19.1 

Febrero 69.5 19. 8 

Marzo 68. 8 23. o 

Abril 92. 3 26.3 

Mayo 161. 8 28. 2 

Junio 333.8 28. 2 

Julio 247.0 25.7 

Agosto 310.4 27. s 

Septiembre 365~9 26.9 

octubre 216.7 25 .. 2 

: ·-Noviembre 1 29. 2 22. 1 

Diciembre 73.59 20.3 

(ºC) 

PRECIPITACION ANUAL: 2148 mm. TEMPERATURA MEDIA ANUAL: 24.S. 
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TABLA II 

PRECIPITACI ON MENSUAL Y TEMPERARUTAS MEDIAS MESUALES DE LA 
ESTACION CLIMATOLOGICA DE LA C.F.E. DE TECUANTEPEC, ZOZO

COLCO, VER. 

MES PRECIPITACI ON (mm ) TEMPERATURA 

Enero 91 • 4 18. 9 

Febrero 71 . 2 19. 9 

Marzo 69.2 23.2 

Abril . 8 9. 7 26.4 

Mayo. 11 6. 9 28.4 

Junio 308.5 28. 5 

Julio 284~6 27.6 

· ·.Agos.to 31 5 .1 27 .8. 

·Septiembre 37 5 • .4 . 27 ~ 2 

Octubre 257.9 25.2 

Noviembre 1 71 • 2 22.2 

Diciembre 119.3 21 • 1 

( ºC) 

PRECIPITACION ANUAL: 2230. 7 mm. TEMPERATURA MEDIA ANUAL 25.8 
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Climatograma con las precipitaciones mensuales y las tempe

raturas medias mensuales de la Estación de la C.F.E. de Te-· 

cuantepec, Zozocolco, Ver. 
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TABLA III 

PRECIPITACION MENSUAL Y TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES DE LA 
ESTACION CLIMATOLOGICA DE LA C.F.E. DE ESPINAL, VER. 

MES PRECIPITACION TEMPERATURA 

Enero 65.7 18. 4 

Febrero 58.2 2c:t.4 

Marzo 5 2. 1 23.4 

Abril 68.2 26.5 

Mayo 11 2. o 28.4 

Junio 226.6 28.5 

Julio 138.2 27.8 

Agosto 1 58. 6 26. 7 

Septiembre 233.0 27.7 

Octubre 171. 7 25.7 

·11 9. 6 22;s 

81 . 6 20 .. 7. 

PRECIPITACION ANUAL: 1485.5 mm. TEMPERATURA MEDIA ANUAL: 24.7 

'J. 
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AMBIENTE BIOTICO 

Tipos de vegetación. 

La zona de estudio peri;.enece al llamado bosque tropical caducifo

l.io y '!;e incluye en esta d~morninación a un conjunto de bosque pr3_ 

pios de clima cálido y dominados por especies arbóreas, que pier

den sus hojas en la época seca del año, durante un lapso variable 

que oscila alrededor de seis meses" (Rzedowski, 1983). 

Miranda (1952), propuso inicialmente para la Cuenca del Pap~ 

l.oapan, el nombre de bosque bajo de hojas medianas caedizas; 
.,,u 

p~ra 

c:uando se aplicó a la totalidad del territorio de la República Me 

xicalla, optó por transformarlo en: Selva·baja caducifolia. 

"Rzedowski (1966), empleó el término de bosque tropical deci~ 

duo y Puig (1974), el de foret tropicale bassé caducifolieé • 

. El bosque tropical caducifolio se desarrolla en México entre 

l.os O y 1900 m. de altitud, más frecuentemente por debajo de la 

cota de 1500 rn." (op. cit.). 

Un factor ecológico de mucha significación que define 

tribución geográfica del bosque tropical caducifolio es la 



~atura~ La temperatura media anual es el del orden de 20º a 29ºC. ~ 

El monto de la precipitación media anual varía entre 300 y 1800mm. 

"En la zona de estudio difícilmente se encuentra vegetaci6n 

primaria, siendo dominado el paisaje por pastizales artificiales 

y terrenos de cultivo" (Evangelista y Mendoza, en prensa). 

"La vegetación- primaria queda representada sólo en barrancas, 

en donde encontramos relictos de Bosque Tropical; existe además 

una.extensión de 60 has. de este mismo bosque en la confluencia 

de los ejidos: Ojite de Matamoros, Comalteco y Mirador, con in

d.:i.cios de perturbación" (op. cit.)· 

En este bosque tenemos las siguientes especies: 

. Bume.t.la.· ~b.tu-0-i.60.t-i.a. var. Bux-i.60.i.la, Sw-i.e.ten.-i.a. ma.c.Jc.ophy.e..e.a., 

F.lc.u-0 mex-i.c.a.n.a, F-i.c.u-0 · .te.c.o.tu.te.n.6-i.-O, F.i.c.u-0 Je.a.dula, Ca.Jz.pod-lp.teita 

time.el.a.e., Roy-0.tone.a. a66. Jz.e.g.la., Bll.o.6-i.mum a..t-i.c.a-0.t11.um, Pa.c.h-i.1r.a. 

aqu.a:t-i.c.a., Ac..ILoc.om.la. me.x-i.c.ana, In.ga. sp., P-l.the.c.e.ltob-i.u.m a.Jz.bo.1Leum1 

Zu.ela.n.-i.a._ gu...i..don.-i.a., Oc.h.ILoma .ta.gopu-6. Chlo1r.opho1r.a. .t-ln.c.:to1r..la., 

Ma.~.i..tkaJz.a. zapo.ta., etc. 

A este tipo de vegetación se le llama "cakiwi" en totonaco, 

usan ese mismo nombre-para denominar a los acahuales que 

bastantes árboles. 



En los acahuales mayores de 5 años se encuentran: 

Adel.la. ba.Jz.b..i.nettv.i..&, Nec.:ta.n.dJLa. i.oe.&eneJt..i..i., V.i.phy.&a. Jz.ob.i..n.<.a-<-de.&, 

Gl.i.JL.i.c..ld.i.a. J.>ep.i.um, Gua.zuma. u.tm.l6ol.i.a., Alc.hoJz.nea. la.:t.i.60.t.i.a., Sa.p.ln

duh J.>a.pona.Jz..la., ChJz.yhophyl.tum mex.lc.a.num, Ca.Jz.pod.lp:teJz.á a.mel.la.e, 

Cupa.n.i.a. gi.a.bJz.a., Ce.c.Jz.op.la. o b:tuh.l6ol.la., Sa.uJz.a.u.i.a. J.>c.a.bJz..i.da., TJz.ema. 

m.i.c.Jz.a.n:tha., He.t.i.oc.a.Jz.puh doñne..tl-.&m.l:th.l.i. y otras. 

En acahuales de 2 a 3 años s~ encuentran: 

Ca.l.t.i.a.ndJz.a. houJ.>:ton..la.na., Cono.&te.g.i.a. xa.la.penh.i..&, TJz.ema. m.i.c.Jz.a.n-

.:tha., VeJz.non-<-a. p~tenJ.>, Eug~n.la. c.a.~ul.<., CJz.o:ton dJz.a.c.o, CJz.a:ton Jz.e-

6lex.i.6ol.lu.&, Cn.ldoh c.oluh mul;tLl!.o bu.&, Ba.c.ha.Jz..i.h c.on6 ett:ta., MyJz..loc.a.Jz.pa 

.tong.i.peh, M.i.c.on.i.a. ol.i.go:tlt.lc.ha.. 

Otro tipo de vegetaci6n es- 1a asociada a las corrientes de 

abundan en la regi6n, en donde se desarrollan las si

guientes especies: 

F.lc.uh mex.lc.a.na., F.lc.u.& ma.x.i.ma., PJz.o;t.lum e.opa.!., BuJz.J.> eJz.a. J.>.lmá!Lu'

ba., P.i.thec.el.tob.i.u.m a.Jz.boJz.e.um, Ve.rtdJtopa.na.x a.Jz.boJz.eu.J.>, Pa.c.h.i.Jta. .a.qu.a.

:t.i.c.a., Ta.be1tna.emon:ta.-na. a.JtboJz.ea., Sap.lum n.lti.du.m, BJz.oJ.>.i.muin a.l.i.c.a.J.>

tJz.u.m, P.teu.Jta.nthodendJz.an me.xi.e.a.na., P.&eudo.tmed.la. oxyphy.tla.Jz..la., 

VLoJ.>py1taJ.> d.i.gyna. L.i.c.a.nla. pea.typu.&, Inga. lep;taloba., Gua.Jz.ea. exc.i~~ 

Ca.J.>J.>.i.a. J.>pec.:tab.i.l.i.h, Q.ua.Jta.Jr.Lbe·a. 6unebJL.i.h, F.i.c.uh pa.d.i.ñal.i.a., In:ga. 

J.>puJz..i.a., Alc.ho1tnea. la.t.ltSo.t.la. y otras. 



Existen además encinares en cerros que tienen suelo arenoso, 

en ellos predominan: 

Q.u.e11.c.u.6 o.f.eoi..de1.i. QueJr..c.u.6 elli..p.:t.i.c.a., ByJr...6oni..ma. c.Jr..a..6.6i..6o.l.i.a., 

A.tc.ho11.nea. la.:t.i.6oli..a. y ocasionalmente Pel!..6ea. .6c.hi..edea.na.. 

En los pastizales artificiales las gramíneas que predominan, 

son: 

Pa..6 pa.lum e.o nj uga..:tum, Pa..6 pa.lum pa.n.i.c.u.la.:tum, E11.a.gJr..o.6:ti...6 hypnoi..:.. 

de.6, Pa.ni..c.um ba.11.:t.f.e:tLi., a las que localmente llaman gramas, tam

bi~n ~ncontramos pastos introducidos recientemente como: Penn.i..6e

:tum ne11.vo.6um (zacate merquerón), Pa.ni..c.um ma.x.i.mum (zacate guinea), 

y Cynodon ptec.:to.6':ta.c.hy1.i · (zacate estrella). Dentro de los pas;... 

tizales se encuentran las siguientes especies de árboles:· CedJie.ta.' 

·. odoJLa.:ta., Pa.11.men:ti..e1r..a. edul.i..J.i, Sc.hee.f.ea. l.i.e.bma.nn.i.i.., Ca..6:ti..l.l.a. .e.l.a..6-

:ti..c.a., C11.o:ton dJr..a.c.o, Pou.te.1t.la. za.po:ta., L.i.c.an.i.a.. pla.:typu.6, Guazuma. 

u.Lmi..60.f.i..a., Capa.ni.a. gla.b11.a., · Zyzyg.i.um ja.mbo.6, Ta.be.bui..a. pen:ta.phy.e..e.a., 

Cono¿,:te.gi..a. xa.la.pe.n.6.i.J.i, Sw-i..e.:te.n-i..a. ma.c.11.ophylla.. 

Existen también gran cantidad· de especies ruderales entre 

las que tenemos a: Ba..ú.hlni..a. di..va.c.a.11.a.:ta., Sola.num .t.011.vum, Pipe.Ji 

1ic.a.b11.um, Ha.me.l.i.a. pa.:te.n1.i, H.i.bi...6c.u1.i 1.ipi..11.a..t-i..1.i, P.l:thec.ellob.lum .l.a.n

c.e.o.t.a.:tu.m, Ca..64.la. oc.c.-i..den:ta.li...6, Co'.tidi..a. a.l.R..-i.odolr.a. y otras. 



Se observó que no todas las especies se distribuyen unifor

rnemen te dentro del municipio, esta distribución desigual se debe 

probablemente a las variaciones altitudinales, así como a que en 

los ejidos de El Arenal y Sabanas de Xalostoc, casi no existen 

acahuales o sitios con un índice de alta diversidad en plantas 

silvestres. 

Plantas· que se encontraron únicamente en los ejidos de Cuauh 

t~moc (300 msnm) y Coxquihui (250 msnm) : 

My4.loc.añpa i.ong.lpe~ 

T1t.ema m.lc.4an.:tha 

Cec.ñop.la ob~u4.l6oi..la 

Hei..loc.añpu.6 do nneLt-~m.l~h.l.l 

M.ic.on.la oi..lg.ó:t;4.lc.ha 

Ca4pod.lp~e4a amei..lae 

Plantas que se encontraron sólo en los ejidos de Sabanas de 

Xalostoc (120 msnm) y El Arenal (95 msnm): 

Tabebu.la pen.:taphyi.i.a 

Ca4~.la 4pec.~ab.li..l~ 

Sai..lx c.h.li.en-ti.i..-6 

P.i~hec.ei.i.ob.lum i.anc.eoi.a~um (Evangelista y Mendoza, 

en prensa). 



FAUNA 

.Según comunicaciones personales de gente perteneciente a la zona 

de.Coxquihui, entre ellas personas de edad avanzada¡ existen o 
existieron animales tanto dom~sticos corno silvestres. 

Entre los domésticos podemos citar algunos todavía existen-. 
tes, como: 

··;,, 

Gallinas (Ga.l.f.u.6 dome.&.:t..i.c.u-6) Orden Gall iforrnes 
gallos (Ga.l.f.u.& ga..f.lu.6) Orden Galliformes 

g.~ajolotes (Me..tea.gJL..i..6 ga..f.lopa.vo) Familia Meleagrididae 

cerdos (Su.6 .&c.Jto6a.) 

conejos (Sy.tv.l.ta.gu.& 6.f.oJL..i.da.rtu.6) Familia Leporidae 
(Sy.tv.l.ta.gu.& b11.a..&..i..f...i.en.&,l.6) Familia Leporidae 

borregos (Ov..i.-6 sp.) Familia Bovidae 
cabra dorn€stica (Ca.plLa. pJt..i..6ea.) Familia Capridae 

pich6n (Ca.tumba. sp.) Familia Columbidáe 
caballos ( Equu.6 e.quu.6 ) Farni1ia Equidae 
burros 
perros 

gatos 
cebús 

( fquu.6 a..6..i.nu.6) Familia Equidae 
... 

( Ca.rt..i..6 6a.m..i..f..-la.1¡,.f.,:, ) Familia Canidae 

( Fe.f..ü dome.6.:t..i.c.a.e) Familia Felidae 
(Boh ..i.ndic.u.6) Familia Bovidae 

.toro, vaca ( Bo.6 .ta.u/Lu.6 ) Familia Bovidae 

Entré los animales silv~stres podemos mencionar a: 

Los que se han extinguido:· 

Jaguar (Fe.f...i..6 onc.a.) Familia Felidae 
venado cOla blanca ( Odo c.o-lleu.6 v,i.Jtg..i.n..i.a.nu.6) Famil.ia Cervida~ 
venado colorado (Maza.ma. a.me11.-lea.na.) Familia.Cervidae 



Jabai1 (Pec.al!..l .tajac.u) Familia Tayassuidae 

marto (Po.to.6 6lavuli) Far;iilia Procyonidae 

tigre (onza) (Fel.l.6 yagouall.oundl) Familia Felidae 

ocelote (Fel.l.6 pall.dal.lli) Familia Felidae 
mono araña (A.tele.6 geo661!.oy.l) Familia Cebidae 
zopilote ( Ca..thall..teli sp. ) Familia Cathartidae 
iguana (Iguana iguana.) 
tej6n (Na.6ua nall..lc.a) Familia Procyonidae 

mapache grande (Ba..6.6a.ll.i.6c.uli liumic.hll.ali.ti) Familia 

y chico (Pll.oc.yon lo.tal!.) Familia Procyonidae 
fais§.n M 

cuervo 

A los que est§.n en proceso de extinción: 

zorrillo ( Meph.l.t.lli mac.ll.oufta.) Familia Mustelidae 
tlacuache blanco (Videlph.lli mall.liup.la.l.l~J Familia Mustelidae 

( Ca.lull.omyt. dell.b.la.nuli J 

(Ph.llandell. opo.6lium) 
puerco.esp1n (Coendou mex-i.c.a.nu.6) 
armadi1lo (Valiypu.6 novemc.-i.nc..tuli) 
murciélagos 

Familia Erethizontidae 

Familia.Dasypodidae ,.,,... 
Orden Qüiróptera 

v1bora coralillo ( Bo.tll.op.6 spJ 

v1bora nauyaca 

.v1bora rabo amarillo 
v1bora voladora 
buhos ( Bubo sp. ) Familia Bubonidae 
lechuzas (Ty.t~ sp.) Fa~ilia Strigidae 

ardilla (Sc..lul!.u.6 c.aftolinenliili) Familia Sciuridae 

coyote (Ca.n.lli la.tll.anli) Familia Canidae 

gato montés (Lynx l!.u6u.&) Familia Felidae 
zorra 

loros 

Familia Canidae 

Familia Psittacidae 



Y los todav1a existentes: 

sapo (Bu~o sp.) 
rana verde (HyLa 
zanates 

Orden ,Anuros 
sp. ) Orden Anuros 

Familia Icteridae 
garzas ( BubuLc.u.6 .l.v.i.li) Familia Ardeidae 
golondrinas Orden Paseriformes 
colibr1es (MeLL~hU9d ·sp.) Orden Apodiformes 
liebres ( Lepu.6 .sp. ) Familia Leporidae 
alacrán 

gusano del piñ6n (smucut) 
gaviotas ( LdlLU.6 hype.ILÓOIL~U.6) 

patos (Ana.6 sp.) Familia Anatidae 



HISTORIA 

Los totonacos de la Sierra Norte de Puebla es un grupo étnico de 

características propias que lo hace importante para su estudio 

etnobotánico y antropológico. 

Torquemada dice que 1os·totonacas vinieron de Chicomóstoc al 

Valle de México, a Teotihuacán. Después fueron hacia Zacatlán, a 

Cempoala, Mixquihuican, lugar donde prosperaron y allí empezó la 

dinastía, comenzando con Umeácatl hasta Nahuácatl (año 1103, apr~ 

xirnadamente). 

Se tienen pocos datos sobre la historia prehispánica de los 

totonacos de Veracruz. Las relaciones de Tetela y Xonotla tienen 

fechas de aco~tecimientos obviamente derivados de códices indíge

nas. Los chichimecas de Tetela conquistaron la cabecera.de Tza

nacuautla en 1215 y Tutut1a en 1281. En Tlaculula, en la zona. 

de Xa1apa, el reino de los totonacos duró 400 años. 

Hacia finales del siglo XIV~ los teochichimecas establecie

ron colonias en el Totonacapan del Suroeste. 

Sabernos que los totonacos se han caracterizado por ser 

cul.tura tranquila y no guerrera, que .ha sufrido.-.la constante 



opresión de otras cul.turas y que poseían Dioses propios, ocupando 

una vasta región a la cual llamaban Totonacapan. "Los Dioses que 

tenían eran buenos y que por tales los hab1a adorado sus antepa

sados y que p~r cuanto a la grandeza de el rey que le enviaba ta~ 

bien era muy grande Motecuhzurna, a quien servía toda aquella tie

rra que se llamaba Totonaca, que casi llegaba hasta P§.nuco" (Tor

quernada, 1975) • 

Prosigue Torquemada la narración de la opresión sufrida por 

los totonacos a la llegada de los españoles: como sus antepasados 

habían vivido en gran quietud, paz y libertad; m§.s que había al

gunos ·años que estaba aquel su pueblo y tierra tiranizado y perd.f_ 

do porque los reyes de México, Tenochtitlán, con sus mexicanos y 

C\Jlhuas, ... habían usurpado no sólo su ciudad y pueblo, sino toda la 

tierra por f1;lerza de armas, sin que nadie se lo pudiese estorbar 

ni defender; mayormente que a los principios habían entrado por 

·v!.a de religión con la cuál habían juntado después armas y así se 

habían hecho señores de todo sin haber podido hallar resistencia 

en ninguno. 

Cortés al ver el descontento que tenían los totonacos contra 

los mexicanos aprovecha la situación para tener a un· aliado segu;... 

ro a su favor. "Publicóse luego .la confederación; prometieron ob!:_ 

diencia a los reyes de Castilla y León, de que pasó auto por ante 

el escribano Diego de Godoy. Por esto que aquí :¡;>asó y nuevas que 



de la venida de los españoles y de que los ayudaban corrió por t~ 

da aquella costa y serranía; se rebelaron muchos lugares y seño

res y toda aquella tierra, no dejaron recaudar ninguno de México 

y publicaron guerra abierta contra Motecuhzuma. 

Esto ocasiona que.los totonacos pasen a ser también objeto 

de explotación por parte de los españoles, ya que los considera

ron como elementos de carga por estimarlos no aptos para una po

sible fuerza de combate auxiliar. 

Además, los totonacos pertenecen a uno de los grupos étnicos 

que habitaron ia costa del Golfo de México, desde tiempos remotos 

y se caracterizaban por tener una pequeña estatura. "Estos ind1""". 

genas eran totonacos de la rarna más meridional de este pueblo, 

que tenía entonces sus centros en Cempoala y en Jalapa" · (pues hoy 

ya s61o se los encuentra a partir del pueblo de Misantla). 

Hab1an sido separados del grupo principal por los aztecas· · 

que marchaban hacia Nautla, mientras que ese grupo segu1a asenta

do más al norte, alrededor de Papantla y hasta el río Tuxpan. 11 Un 

tercer grupo de totonacos se había establecido, mezclado con oto

míes y nahuas, en las regiones montañosas de la parte norte del 

Estado de Puebla donde siguen residiendo hasta la fecha" (Kri~ 

ckeberg, 1961). 



"El pueblo de Coxquihui tiene sus raíces en 1a comunidad in

dígena prehispánica de Izquintlán (lugar de perros o tepézcuin

tles) cuyas ruinas están a un kilómetro aproximadamente del ac

tual asentamiento, se desconoce su origen de este núcleo de in

dígenas de la cultura totonaca y el tiempo exacto de su asenta

miento en la región" (Plan Municipal de Desarrollo Urbano, 1970). 

El pueblo de Coxquihui debe su nombre a una planta llamada 

también Coxquihui, que es una planta parecida al carrizo, pero el 

ta1lo.· es fibroso, crece en abundancia a 1a ori1la de los arroyos 

y se 1e conoce también como chama1ot:e. 



ORGANIZACION ECONOMICA 

Tenencia de 1a tierra. 

En el ejido de Coxquihui, se hizo el reparto ejidal en el año de 

1926 y, posteriormente, en 193.5 se entregaron 1as primeras tie

rras ejidales. 

El ejido de El Arenal, se constituye como tal en el año de 

1949. 

SegG.n e1 Diagnóstico Plan Municipal Desarro1lo Urbano, e1 · . 

. municipio cuetj.ta con 5133 ha. de propiedad privada, 3998.54ha. 

de propiedad ejidal, de las cuáles.por ejidos son: 

Coxquihui 1818 ha. 

El Arenal 148 ha. más una ampliación de 239 ha. 

Ojite de Matamoros 360 ha .• más una amp1iación de 

257 ha. 

Cuauhtémoc 235 ha. 

Sabaneta 183 ha. 

Sabanas de Xa1ostoc 267 ha. 

I ' ' 

Según información de1 Comisariado Ejida1 de Co~quihÚi, ·exis.;.. 
·' 

360 parce1as y 350 ejidatarios. 



Cultivos principales. 

Los cultivos principales en el ejido de Coxquihui, son: maíz, ca

f€, pimienta y frijol. La pimienta ha tenido un rápido desarro

llo debido a su importancia como producto de exportación. 

En el ejido de El Arenal, el cultivo más importante es el ta 

baco, el cuál se empezó a introducir en la década de los treintas 

y constituye el cultivo primordial para la manutención de las fa

milias de este ejido. Existen otros cultivos importantes, como 

son: el maíz y el chile. 

De datos tomados del Diagnóstico Plan Municipal Desarrollo 

• •. Urbano (1970), el municipio de Coxquihui tiene una producción 

anual por toneladas de maíz de temporal de. 2700 en una superfi

ci.e de 1800 ha., de maíz de invierno de 350 ton. en una superfi-, 

ci.e igual, una producción de tabaco de 120 ton. en 100 ha. y de 

118 ton. por 300 ha. de superficie de caf€ oro. 

Por lo. que respecta al área de bosque, son aproximadamente 

409 ha. en las que se encuentran especies importantes tales como: 

cedro, caoba, encino, chicozapote y mamey. 

Además, se cría ganado vacuno y porcino principalmente, así 

como la avicultura. 



V1as de acceso. 

El municipio se encuentra comunicado con varios poblados de la 

Sierra Norte de Puebla, así como de otros del mismo estado de. 

Veracruz; una de las comunicaciones más importantes es la carre-

tera de terracería que comunica al ejido de Coxquihui, así como 

.a El Arenal con el poblado de Espinal, que a su vez está comuni;... 

cado por una carretera asfaltada con Poza Rica de Hidalgo y Pa

pantla de Olarte, Veracruz. 

Existen otros caminos de terracería mucho menos importantes, 

como son los que conducen a los municipios de Zozocolco de Hidal;... 

go y Chumatlán, Ver., así como diversas brechas hacia las diferen 

congregaciones y rancherías. 

Lá comunidad de Coxquihui cuenta con los .sigUientes servicios: 

luz y agua, éste último se encuentra en sus inicios. El ejido de· 

El Arenal carece de agua. 

Ninguno de los dos ejidos cuenta con algún medio de informa

impresa (peri6dicos, revistas, etc.), pero sí tiene.escuelas 

priinarias·i telesecundarias y telebachilleratos. 



En el ejido de Coxquihui, se cuenta con un Centro de Salud 

de 1a Secretaría de Salud, dos tiendas CONASUPO. Su comercio es 

diverso y comprende varias tiendas, farmacias, un mercado¡ exis

ten diversas cooperativas, una caja popular, Banrural, INMECAFE, 

oficina de 1a SARH, teléfono y correos. 

El ejido de El Arenal cuenta con un reducido comercio¡ exis

te en ~1 la llamada industria de la transformación que es gene

ralmente de poco capital y ocupa un mínimo de personal, entre las 

que podremos citar: carpinterías, panaderías y tortillerías. 



ORGANIZACION SOCIAL 

De acuerdo a Ichon (1973), en la zona totonaca se pueden distin

guir varias clases: la clase alta, de los ricos, los habitantes 

del centro. Los ricos.son los propietarios de ranchos, ocupados 

casi o exclusivamente en la ganadería (cría y engorda), poseyendo 

los más importantes almacenes; es decir, tienen en las manos toda 

la economía de la población. 

En el otro extremo, los pobres van a constituir la gran ma

·yoría de la población, compuesta por indígenas y entre ellos al

gunos mestizos, y en el nivel más bajo de este extremo, están los 

peones o jornaleros que trabajan al día, a sueldo .. 

Entre los dos extremos existe una categoría que se podría 

ll.amar la de los medio-ricos, propietarios de una mo_desta exten

si6n, que cultivan en familia o a mano vuelta. En esta clase. hay 

una mayoría de indígenas y algunos mestizos. A éstos se les. po

dría agregar algunos pequeños artesanos y propietarios .de peque

ñas tiendas . 

En el municipio de Coxquihui van a seguirse en general estos 

lineamientos marcados por Ichon aunque se encontrarán algunas di

ferencias corno es el que no toda la el.ase alta habita en el cen-. 



'tro del poblado ni van a dedicarse exclusivamente al ganado, sino 

que empieza a darse un cambio en el tipo de cultivos,_ es decir, 

una introduccióri de cultivos que van a ser más redituables y que 

los va a llevar a cabo también la clase que Ichon denomina: medio 

ricos, o campesinos medios. 

',, .. -



POBLACION 

El municipio de Coxquihui fue poblado primeramente por totonacas 

y hacia 1870 empezó la fundación por sectores mestizos. 

Con respecto al ejido de El Arenal, éste se constituyó por 

personas provenientes del ejido de Coxquihui, así como del Estado 

de Puebla. 

A partir de 1960, Coxquihui tuvo un crecimiento .de poblaci6n 

de 6, 06 7 habitan tes, generado principalmente por un incr.emento eri 

la natalidad e inmigración de otros municipios o estados. En esta 

fecha se estimó .una población de 10,451 habitantes, en. tanto 
'·' ' . - . 

en1980 se observó un crecimiento de 3,549 habitantes, teniendo 

una tasa de crecimiento de 2.88% aproximadamente. 

La población total del municipio fue según censo de 1980 de: 

16,094 habitantes, en tanto que el ejido de Coxquihui tuvo una· 

población de 4,590 y el de El Arenal de 1,181 habitantes. 



ORGANIZACION POLITICA 

El municipio está formado por las siguientes congregaciones y ran 

cherías: El Arenal, Ojite de Matamoros, Cuauhtémoc, Sabaneta, 

Chihuixcruz, Sabanas de Xalostoc, Adolfo Ruiz Cortínez, José Ma-

r1a Morelos, La Fábrica, El 'zapote, entre otros. El poblado de 

Coxquihui · también es la cabecera . municipal y. -allí residen los 

poderes: El Presidente Municipal, el Juzgado Mixto, así como e1 

Poder Judicial (representado por un comandante y el Juez). Exis

ten adem:!is una Tesorería y un Registro Civil. En los diferentes 

·poblados y congregaciones va a existir un se·cretario, un Agente 

Municipal, Tesorero del Ejido, un Consejo de Vigilancia y además 

un Comisariado Ejidal. 

El partido oficial es. el PRI, aunque existen otros part:i.:dos 

de menor importancia como son: PAN, PARM, PST, PPS. 

Existe una coordinac~6n de la Presidencia Municipal con el 

INI, . SRA, DIF, SSA y Banru_ra·l, para las diversas actividades rea

lizadas en el municipio. 



ORGANIZACION RELIGIOSA 

.En la religión totonaca. prehispánica se rendía culto a tres for

mas principales: al sol, a una deidad femenina y a los ancianos. 

Hasta la llegada de los espafioles a M€xico, el totonaca se 

mantenía fiel a su culto al sol; a la gran diosa de los cielos, 

mujer del sol: la luna¡ y al hijo de ambos: el planeta Venus. 

Según Palacios (1942), la religión totonaca entrafia cultos 

m&gicos de naturaleza agraria, a semejanza de la religión de. los 

huastecos. 

IchÓn (1973), menciona.que se distinguen.tres categorias de 

poderío~ ~os Dioses, las Divinidades secundarias y los Duefios. 

Los primeros son los grandes dioses creadores, son unos astr.os 

o unas potencias naturales divinizadas.y asimiladas al Dios o a 

los santos católicos. 

es asimilado a Cristo. 

En especial el sol, el gran Dios totonaca, 

Estos grandes dioses tienen bajo sus órdenes a las divinida

des secundarias especializadas en un elemento: tierra, agua, aire. 



Estas divinidades están representadas en cada punto del mun

do por una multitud de potencias que tendrían el · cará·cter de di vi 

nidades; tienen más bien él de intermediarias entre las verdade-

ras divinidades y los hombres, son los Dueños. Existen diversos 

Dueños: el del monte, de los animales salvajes, de los rnanantia-

1~s y de los ríos. 

En especial, en el Municipio de Coxquihui, existen vp.rios 

sistemas de organización religiosa: la católica, que es la más 

extendida; la Pentecostés y los Testigos de Jehová; aunque la 

.gente indígena menciona otro tipo de organización religiosa~ ya 

en vías de desaparición, que le llaman la religión antigua. Es

ta religión antigua, tradicional, era la que practicaban los an

tepasados (indígenas), "cuando había necesidad. de algún fenómeno 
;.,, . . .. 

natural corno es el agua, indispensable para la vida y 1a de los· 

cultivos" {Medina, en prensa). 

Veneraban a un Dios o Dueño·de la naturaleza que lo conocían 

con .el nombre totonaco de Tsinkun, ídolo; "lo festejaban con 

el fin de que protegiera a esta deidad, dueño de la fertilidad" 

{op. cit.) . 

El culto católico es el más extendido en el Municipio, el 

_goza de mayor aceptación entre la población en general. 

iglesia que data de finales del siglo XVIII. 



Según la monografía de Coxquihui, recopilada por uno de sus 

presidentes municipales, la. iglesia dura en su construcci6n un 

poco más de cien años, fue construida por etapas y finalmente se 

concluye en el año de 1784. 

Ahí se encuentran dos sacerdotes, uno de ellos es el encar

gado de visitar las rancherías y congregaciones y el otro se en-

cuentra en la comunidad. A este culto católico se le van a in-

tegrar elementos tradicionales como es el sistema de cargos, re

presentado por el fiscal, los bastoneros, fiscales mayores y ma

yordomos. 

Al primero se le considera el jerarca, la máxima autoridad 

y es el encargado de ayudar al sacerdote y de las necesidades del 

templo~ Los bastonerós son las personas recién casadas que ayu,... 

dan en las actividades religiosas (misas) ¡ los fiscales mayores 

son personas de mayor edad que se encargan de conseguir a los 

danzantes antes de cada fiesta patronal. 

El último grupo o cuadrilla, la componen los mayordomos que 

son los encargados de dar de comer a los ayudantes de las activi

dades religiosas. 

La fiesta patronal se considera muy importante. Se celebra· 

con año el día 21 de .septiembre. En ella se siguen 



cando costumbres tradicionales, como son las diferentes danzas 

(Negritos, Tejoneras, Voladores, etc~), para festejar. al patr6n 

de la iglesia que es San Mateo. Además de esto, en la actuali

dad, la gente acostumbra realizar bautizos, comuniones, etc. 

A partir de los años cincuentas, se empiezan a introducir 

al. Municipio nuevas ··sectas, como son: los Pentecostales, la 

Atalaya y los Testigos de Jehová. Esto va a ocasionar cambios 

en sus creencias y costumbres tradicionales. 



IDIOMA 

Se tienen pocas noticias acerca del idioma totonaca. En el siglo 

xVI Fray Andrés de .Olmos aprendi6 todos los géneros de lenguas 

como la mexicana, totonaca, tepehua y guasteca, dejando varias 

obras trascendentales tales como: "Arte de la lengua totonaca" y 

"Vo_cabulario de la mesma lengua", hoy ambas desaparecidas. 

Existe también un registro de los hablantes del_ totonaco, 

hecho por el Obispado de Tlaxcala en 1569, y en el que se cita· 

_al poblado de Zozocolco (cercano a Coxquihui), con 3_00 tributa

rios, todos hablantes de dicha lengua. 

Es hasta el siglo XVIII -1751-, cuando nuevamente se in~· 

sobre la lengua totonaca y se publica un libro llamado 

"Arte de Lengua Totonaca", escrito por José Zambrano Bonilla. 

Posteriormente, en el siglo XIX, Francisco Domínguez form6 

un Catecismo de la Doctrina Cristiana, puesto en el idioma toto-

· naco de la Sierra Baja de Naolinco. 

En el presente siglo se han hecho diferentes clasificaciones 

linguísticas, Palacios (1942) menciona que prevalece una idea .de 

formar una familia especial con el idioma totonaco y el dialecto 



emparentado que se habla en partes de la sierra llamado tepehua. 

A dicha familia se le denomina Totonacana. Aunque también escri

be que otros investigadores piensan que el totonaco inc~uye por

cent~je considerable de eleme~tos nahuas y otomíes, añadidos 

otros de tipo mayance, como el huasteco. 

Termina diciendo que aún la clasificación científica de la 

lengua persi.ste en estado de enigma. 

Sin embargo, poco después se empieza a clasificarlo en el 

grupo Zoque-Mayance, Subgrupo Totonaco, Familia Totonaca, según 

Mendizábal-Jiménez-Moreno (1952). 

Tres dialectos son reconocidos: Munixcan, Zacatlán-Papantla 

y Misantla. El primero se encuentra al norte, en las cercanías. · 

de Mecapalapa, Puebla; el segundo se extiende· desde J_a Sierra 

Norte.de: Puebla hasta la costa del Golfo de México, y el último 

este y sureste del territorio .totonaca (Harvey., 1969). 

"Los habitantes del pueblo de Coxquihui, son en su mayoría 

de habla bilingüe, hablan e1 español y el totonaco, aunque en las 

congregaciones de Ojite de Matamoros, El Arenal y Sabaneta son 

muy pocos quiénes hablan el 

rrollo Urbano, 1970) • 

idioma ••. " (Plan Municipal. de Desa-



METODOLOGIA 

1. Reconocimiento previo al área de estudio: consiste en 

visitar varios poblados en el área para seleccionar· aquel pobla

.do que tenga las condiciones favorables para el desarrollo del 

trabajo. 

2. Se seleccion6 al municipio de Coxquihui y de aquí a dos de 

sus ejidos, con base en las siguientes características: 

• Rápida comunicaci6n 

• Ser una comunidad predominantemente indígena 

• Ser otra comunidad predominantemente mestiza 

• Tener antecedentes del 1.ugar. 

3. Presentaci6n formal ante las autoridades municipales ·y 

.. ejidales de los poblados sel.eccionados por medio de una. carta del 

:Cnstitutode Biología de la UNAM, en la. que se expresa el motivo 

de nuestra presencia en las comunidades. 

4. Se efectuaron visitas a la zona de estudio cada quince 

días, con una duraci6n de tres días por cada salida, incluyéndose. 

también vacaciones y días festivos. El período comprendido.fue 

de 1984 a enero de 1986. 



En 1as primeras visitas con los informantes ya conocidos, se 

localizaron a los diferentes especia1istas en e1 conocimiento de 

1as p1antas medicina1es. 

S. Se rea1izaron entrevistas abiertas tanto a espedia1istas 

como a 1os habitantes en genera1, con e1 fin de recabar informa

ci6n etnobotánica. 

Las entrevistas que se tuvieron fueron con gente de hab1a 

caste11ana y totonaca, esta última por medio de un intérprete.---•.·,, 

6. Co1ecta etnobotánica. La reco1ección de 1as p1antas me-

dicina1es se hizo de tres maneras: 

Se hicieron co1ectas generales de p1antas, mostrándose pos'

teriormente a1 informante con e1 fin de conocer su. posib1e uso 

Se co1ecta e1 materia1 en forma conjunta con el informante. 

Se solicita a1 informante 1a ·reco1ecci6n de plantas medici

nales que conozca. 

1·. Se identifica el material colectado por medio de c1aves 

identificación botánica y por medio de comparación con ejem'."'" 



pl.ares de herbario del MEXU. Se integran estos ejemplares a los 

herbarios MEXU, IMSS y Facultad de Ciencias de la UNAM. 

8. Búsqueda bibliográfica de la composición química de las 

diversas plantas que tienen un uso medicinal. 

9. Exposición de plantas medicinales corno una muestra de re-

troversión de la información obtenida en las poblaciones estudia-

das. 

10. Se tomaron fotografías de plantas medicinales, prácticas 

médicas, de especialist~s en medicina tradicional, de altares y 

otros sitios donde se lleva a cabo el ceremonial rn§.gico-religioso. 



RESULTADOS 

En los ejidos de Coxquihui y El Arenal, pertenecientes al munici

pio de Coxquihui, Ver.; se obtuvieron los siguientes resuitados: 

Flora medicinal. 

El conocimiento de las plantas medicinales es muy variado y exte~ 

dido en toda la región estudiada. Algunas de las plantas se en-

cuentran en proceso de desaparición debido a los cambios genera

.dos en el medio ambiente. 

Las plantas medicinales, en su. mayoría / so.n hierbas y a:rbus~ 

···tos, aunque existen algunos. árboles y epifitas¡ algunas además de 

ser medicinales son comestibles o usadas en la construcci6n y sir· 

·ven· corno material .energético (leña). 

Van a encontrarse en una variedad de habitats; en los cerros, 

en el bosque ("el monte"), en los potreros, en los caminos Y en 

el huerto familiar. 

Adquisición.del. conocimiento para el uso 

.··de las plantas mediéinales. 

Existen tres formas de· adquirir el conocimÚmto: 



l. Por vía generacional; esta enseñanza de las plantas medi

cinales puede ser dada de padres o abuelos a hijos, de parientes 

cercanos, y aun de vecinos, considerándola igualmente valiosa. El 

conocimiento se va a extender dando a conocer cuál planta es bue

na, para tal o cuál enfermedad. 

2. Por experimentación; esta toma gran importancia, ya que 

las personas experimentan con las plantas medicinales, ellos afiE_ 

man que esto les va a dar seguridad de que la planta cura deter

minada enfermedad, cuál va a ser la dosis adecuada, si se debe de 

emplear una sola o un conjunto de ellas, dependiendo del avance 

de la enfermedad. 

3. Por predestinación; este conocimiento es adquirido s6lo. · . 

. por personas "r"ectas" que al estar enfermas adquieren mediante. 

~suefio la capacidad de reconocer las plantas medicinales. 

·sin embargo, las plantas medicinales tienden a ser despre-

·ciadas, no valoradas, por un sector de la población; las personas 

con mayor grado de aculturación; los jóvenes y una grari mayoría 

de personas mestizas. 

Esto es ayudado por la presencia de médicos en la región es

tudiada, lo que ocasiona.que .sea más fácil acudir a él que tener 

·voluntad.de aprender sobre· el uso de plantas medicinales. 



do una persona no cree o ha ido a la escuela, es muy dificil que 

use las plantas medicinales". 

Tambiéri es de importancia la influencia que han.tenido otras 

·creencias religiosas {exceptuando la catóJ.ica) en el uso y la en

señanza de dichas plan-t::as. Algunas personas no creen en el poder 

de la planta medicinal, sino sólo creen necesario el acudir a su 

Dios para curarse. 

Sin embargo, la mayoría de la población todavía usan, ense

ñan y experimentan con las plantas medicinales y en un gran núme

·ro de casos van a recurrir a ellas antes de .consultar con el mé

dico, aunque también ocurre que existen personas, sobre todo mes

con. posibilidades económicas que tiendan a lo contrario. 

Reconocimiento de las plantas medicinales. 

Las plantas medicinales van a ser diferentes si son _de .tierra 

fr1a o de tierra caliente, pero consideran que son igualmente 

efectivas. 

Se menciona que poseen grandes propiedades curativas y que 

dichas propiedades van a variar segan el lugar donde se encuen

tren (en algunas plantas), por ejemplo: las plantas que están 

en el cerro son mejores que las de un potrero. En otros casos, 



afirman que esto no es importante (creemos que esto se debe a que 

se refieren a las plantas más comunes) • -Lo que sí es importante 

para la mayoría de l.as personas es que l.as pl.antas medicinales 

son_ muy ol.orosas y "que all.í radica su fuerza" •. Esta fuerza es 

la que da a la pl.anta el. poder de curación. 

Una parte esencial en l.a efectividad de l.a pl.anta medicinal. 

es l.a f~ que tienen en el.l.a, la fé de que Dios las ha dotado de 

sustancias especiales para curar y que en conjunto va a ocasionar 

la sal.ud de la persona que las consuma. 

Calidad de las pl.antas. 

Las plantas medicinales van a poseer "calidades", sean éstas:· 

fresca, cal.iente y fría; aguañosa y seca. 

Las pl.antas que poseen una calidad caliente son destinadas a 

las enfermedades frías, l.as que poseen l.a cal.idad fría a enfernie

dades de calidad cal.iente; siempre debe de hacerse de esta manera 

pues de lo contrario se agrava la enfermedad. 

La mayoría de ellas van a poseer una cal.idad caliente; estas 

presentan colores obscuros (rojo, morado), mientras que las de -ca 

lida~ fría .van a ser colores claros, bl.ancos. 



Las plantas de calidad caliente van a encontrarse en lugares 

secos, en tanto que las de calidad fría en lugares húmedos, fres-

ces. Las primeras tienen su tallo seco al cortarlo, no se quie-

bran fácilmente, en tanto que las segundas poseen mucha agua y 

aunque el medio ambiente esté caluroso, la planta se siente fres

ca. Asimismo, sí se quiebra fácilmente aunque el árbol "esté re-

·cio". 

Las plantas calientes no retoñan en cualquier parte en tanto 

que las frías sí; se pueden diferenciar por su olor o por la tem

peratura que se siente al tacto, siendo las de más temperatura 

las de calidad caliente, éstas también van a ser irritantes, amar 

gas y olorosas. 

Algunas personas no saben diferenciar la .calidad que poseen 

una de las plantas, aunque reconocen que al experimentar, la 

a conocer, por ejemplo, si al aplicarse al cuerpo la plan

persona suda y se desinflama, la planta es.caliente, si no 

suda, es fría. 

De las calidades aguañosa y seca no se obtuvo inforrnaci6n. 

Pocas personas mencionan otras calidades corno: cordial, 

es mitad fría y mitad caliente; fresca, tiende a ser fría. 



Específicamente, las plantas que consideran de calidad ca

liente, ·son: 

Acoyo 

aguacate 

ajillo 

ajo 

albahaca 

baja tripa 

barbasco 

café 

canela 

cedro 

cordoncillo blanco 

cordonbillo negro 

chilillo 

chiltepín 

epazote 

epazotillo 

escoba china 

espinosilla 

estafiate 

flor de muerto 

gordolobo 

guayabo 

gu~cirna 

hierba del zorrillo 

hierba dulce 

hierba mora 

higuera 

hinojo 

h!tarno 

hoja de zorrillo 

nule 

laurel 

maltanzin 

mal villa 

mango 

mano de tigre 

manzanilla 

mirto 

ojo de pescado 

·orégano 

ortiga 

pata de vaca 

pegar ropa 

romero 



ruda 

sangre de grado 

Santa María 

semilla de Santa Elena 

tabaco 

De calidad fría: 

'.í 

Ajonjolí 

ala de murciélago 

anona 

arete de indio 

barbar6n 

calabaza 

ciruela 

.chayote 

.chiles 

·f1orifundi6 

hierbabuena 

hierba de San Nicolás 

. hierba mora 

hierba del zopilote 

hoja de la maravilla 

huele de noche 

tomillo 

tuchumitillo 

vara negra 

zuapatle. 

huele de noche amarillo 

huele de noche blanco 

huele de noche negro 

hui.chin 

jobo 

l,!igrima ··de San Pedro. 

lim6n · 

naranja 

naranja agria 

papa 

pi choco 

quintonil 

sandía 

sauce 

sábila. 



De calidad freica: 

Amor de un rato 

chaca 

duraznillo 

ji tomate 

lima de chichi 

malva 

inuicle 

nopal 

otate (tarro) 

pajari1la 

plantas. 

palo del volador 

papaya. 

pi choco 

plátano blanco 

plátano chaparro 

piocha 

puán 

rosa de castilla 

sauco 

tomate. 

Generalmente, se usa toda la planta, en. cantidades y fOrmás va-
·, 

riadas. De las partes más usadas e importantes se encuentran: 

• Los "cojoyitos" (parte joven ~e la planta) y la cáscara 

del tronco de algunos árboles. Se considera esto porque 

"tienen mayor fuerza". 

• Flores, frutos y rarees de diversas hierbas, arbustos 

enredaderas. 



Estas plantas siguen aG.n vigentes en la costumbre de las per

sonas d~ la ~egi6n, siguen siendo valoradas y utilizadas. 

Plantas·más .usadas en la regi6n. 

Entre las familias más representadas y usadas en la regi6n, están 

las siguientes: . 

Compositae (16 spp.) 

Solanaceae (15 spp.) 

Labiatae (12 spp.) 

Leguminosae (11 spp.) 

Euphorbiaceae (9 spp.) 

Malvaceae (6 spp.) 
.• 

Piperaceae (4 spp.) 

Rubiaceae (4 spp.) 

La. famili.a Compositae es utilizada en enfermedades del apa""'.". 

digestivo, urinario y "enfermedades del espíritu". 

La familia Solanaceae es utilizada en enfermedades del apa

rato digestivo, urinario y del tipo de "enfermedades del espí

ritu". 

' -·~ 



Las Labiatae vinculadas fundamentalmente a enfermedades del 

espiritu y una mínima parte al aparato digestivo.· 

Las Leguminosae se les relaciona con enfermedades .del apara

to urinario, digestivo, reproductor, respiratorio y enfermedad~s 

del esp1ritu. 

Las Euphorbiaceae se usan para enfermedades de la piel., apa.,

ratos respiratorio y urinario. 

Las Malvaceae consideradas muy_ buenas en problemas del apa~ 

:i;espiratorio. 

Las Piperaceae en tratamiento de enfermedades del espíritu 

.aparato respiratorio. 

Las Rubiaceae recomendadas para males del aparato digestivo 

enfermedades del esp!ritU. 

·-,:-.-:: 



ANIMALES MEDICINALES 

Existe poco conocimiento acerca de anima1es medicina1es. S61o son 

conocid9s e1 zorri11o, e1 mazacuate, 1agartija, ga11ina co1orada, 

zopi1ote, acamayas, t1acuache, venado, armadi11o, tigre, cerdo, 

chupamirtos, iguana, cucaracha grande y un gusano 11amado en to

tonaco smucut. 

De1 zorri11o se usa su grasa untada sobre 1os granos perni

ciosos, "pa1adeada" en 1a garganta .para quitar 1a tos ahogadora, 

usada·su carne frita como comida para prevenir 1a tosferina, e1 

sarampión y 1a virue1a. Se uti1izaba 1a g1~ndula que produce e1 

~a1 o1or de1 zorri11o para ahuyentar 1os malos aires, poniéndo1a 

en cada una· de las esquinas de 1a casa. 

E1 mazacuate es uti1izado (su pie1 curtida) para quitar e1 

ma1 aire de 1os . niños.· 

La lagartija es usada para hacer "daño", para vol.ver "lo9a" 

a a1guna persona. 

Es la ga11ina colorada muy utilizada para combatir e1 saram

pi6n¡ emp1ean la grasa untada en el cuerpo con un poco de refino 

para que brote. 



/ 

Para la rabia se utiliz6 el zopilote hervido sin sal y se 

daba corno comida a la persona que la había contraído. Cabe acla-

rar que era necesario comerse todo el zopilote. 

suso. 

Hoy está en de-

La acarnaya es cocida y el caldo es dado a los niños pequeños 

para prevenirlos del sarampión. 

Tanto la grasa del zorrillo como la del tlacuache son utili~ 

zadas para quitar los granos, para quitar la tos ahogadora. Este 

úl.timo va a tener una particularidad: con la cola del animal se 

le~ pega a las niñas con el fin de que cuando sean grandes y lle

guen a tener descendencia, sus partos los tengan sin problemas. 

Antes era utilizada la, grasa del venado (la que sé ericiientra 

exactamente atrás de sus costillas), se le ponía al atole y toma

.han para curar la disentería. 

El gusano del piñ6n, llamado comúnmente smucut· (siendo éste 

su nombre en totonaco), es utilizado.untado para quitar la eri

sipela y la alforra, además bebido se previene la caída de la 

matriz, la anemia y el flujo de la mujer¡ también sirve para qui

tar el susto, "paladeando" con él a la persona enferma. 

Todavía e~ el presente es utilizada la concha de armadillo 



junto con la flor de las plantas llamadas barbona y bugambilia 

hervidas para quitar la tosferina • 

.Cuando todavía existía el tigre en la zona de .estudio, se 

utilizaba la manteca untada para quitar la reuma. 

Es poco conocida y utilizada la grasa del cerdo, pero se ha 

llegado a aplicar junto con el ji~ornate como parche en el estóma

go y espalda para quitar la calentura; asimismo, untada en la ga~ 

ganta para quitar "el oguio". 

Del chupamirto tienen la creencia que c·omiendo un corazón. 

día (durante una semana, en total son siete corazones), se 

el ataque al corazón. 

La iguana es cocida y comida su carne (sin sal) y su sangre 

sacada untada en pecho y espalda para qui:tar la tos aho

u oguio. 



MEDICOS TRADICIONALES 

Existen diversos tipos de médicos tradicionales, como son los cu

randeros, parteras, hueseros~ pocas personas consideran a los bru 

jos, pul_sadores y adivinos dentro de ellos. 

Consideran básicamente a los curanderos como un tipo de méd!_ 

cos que desde su nacimiento traen su destino, "su signo" de ense

ñar, de curar, pues poseen un pensamiento _determinado, privilegi~ 

do. Algunas personas además de aceptar lo anteriormente dicho, 

afirman que se puede adquirir "ese don" por medio de la enseñanza, 

aunque aclaran que debe tener necesariamente "ese signo", el cuál 

.. va a indicar que será un curandero. 

El curandero es un médico que en su rama se.le considera ta!!_ 

. to o más apto que un médico institucional o particular, pues ati~ 

de al. paciente como un ser total, corno parte de un conjunto dete=:_ 

minado, al. cuál va a quitar determinada _enfermedad, al que le va 

a hacer un bien, pues él. se encarga de encomendar al. enfermo a 

Dios. 

Básicamente, el curandero tiene mucha más experiencia y con~ 

cimie~to acerca de las plantas medicinal.es, las cuáles son util.i

zadas para curár tanto las enfermedades naturales corno sobrenatu"'.". 

ral.es. 



Generalmente, él va a trabajar solo, no importando la hora, 

pero sí es de importancia que sea s6lo los días lunes, miércoles, 

jueves y s&bados, exceptuando la semana santa; aplicando no sola

mente dicho conocimiento acerca de la medicina sino también dando 

confianza y consejos al paciente. 

Un curandero no quita las enfermedades que provoca el brujo, 

s6lo algunas; "aunque sí pueden pulsar"~ 

Se observó que existen ya muy pocos curanderos en la zona de· 

estudio, predominando las mujeres curanderas, que en total son: 5 

en Coxquihui y 2 en El Arenal, aproximadamente. 

Por .lo que respecta a las parteras, las consideran también 

un tipo de médico .menos experimentado que el curandero, cuya ex

per.iencia y conocimientos han sido adquiridos ·por nacimiento y 

por la enseñanza de madres o abuelas, generalmente. 

Las parteras constituyen un apoyo muy importante en el tra

bajo de parto de la mayoría de las mujeres de la zona, ya que se 

acude a ellas por diversas causas: por ser mujeres, por mayor con 

fianza en su experiencia, por miedo, por vergüenza o por carencia 

de dinero. La partera va a tener también un amplio conocimiento 

acerca del uso de las plantas medicinales, su aplicaci6n antes, 

durante y después del parto principalmente¡ así como su dosifica;.. 



ci.6n. Cabe menci.onar que en la zona todavía se le guarda un gran 

respeto a este ti.pe de médi.co tradicional. 

Se desconoce totalmente la presencia de algún partero. 

El total de parteras en CoxqUihui es de 5 y en el ejido de 

El Arenal 4, aproximadamente. 

Tanto los curanderos como las parteras poseen una caracter!Ls 

ti.ca que comparten con los hueseros y es que todos ellos son per

sonas de edad madura. 

Los hueseros (corno lo dice su nombre) son los encargados de. 

curar los huesos¡ ellos, al i.gual que los anteri.ores, traen el 

conoci.mi.ento desde su naci.miento, "puesto que Dios les da ese 

permi.so de usar esos conocimientos cuando llegue el momento, cuari

do .llegue su destino". Algunos hueseras tambi.én han aprendi.do a· 

curar los hu.esos por medio de la enseñanza. 

En la zona de estudio exi.sten ya muy pocos hueseros, s61o se 

logró detectar ci.nco hueseras; tres de origen indígena y dos mes

tizos, los cuáles son soli.citados por los habitantes de la peri-

feria de los poblados y de las rancherías cercanas. Cabe decir, 

que .todos ellos muestran un grado profundo de conocimi.ento acerca 

de la curaci.ón de los huesos. 



No se detectó ningún brujo, pulsador o adivino.en la zona de 

estudio, aunque sí se lleg6 a saber de alguno de ellos en zonas 

cercanas. 

Los brujos en el municipio son muy mencionados y, por lo.ge:

nera1, son aquéllas personas que hacen maldad o son capace~ de 

hacer "un mal puesto". 

Un informante nos dijo lo siguiente: el brujo no es un mé-

dico, s6lo lo engaña y no cura'· puede saber de hierbas, pero pue

de ser que lo que te dé no te venga·, el brujo también puede man

dar la enfermedad a otra persona. 

Otra característi.ca impórtante en los brujos, es el poder 

hablar en el cementeri.o con los muertos y les pi.de ayuda para ha..;. 

cer "un mal puesto". Como en otro.s lugares del país, también 

aqu1 se puede convertir en un animal (perro, coyote, etc. ) • 

El requerimi.ento de sus servicios siempre tendrá que ser re

munerado económicamente; a pesar de estar al margen de la Iglesia 

Cat6.1 ica , en su casa puede tener un altar con imágenes y por. lo 

tanto tienen un patrón, que es San Cipriano. 

Por los totonacos es conocido como tlahuapachi; a pesar de 

menci6n constante, no se pudo lograr que se nos dijera quién 

brujo. 



. ·'.· 
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En el. presente trabajo incluirnos dos anexos relacionados 

.con l.as concepciones culturales de los totonacos de la 

·r~gi6n y dos anexos con nombres en totonaco de las par

tes del..cuerpo humano, así corno de.las enfermedades que 

detectaron. 



' . 
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Concepciones acerca de su 

medio ambiente y su cultura. 

La concepción que tienen los totonacos de la región de Coxquihui 

acerca de la naturaleza y, en especial en ver y creer que los ce-

rros, el agua, 1a tierra, la barranca, la siembra y otros ~ugares 

natural.es tienen un dueño protector, siendo esta concepción com-

partida también por algunos mestizos, en su mayoría gente de edad 

avanzada, está todavía presente. 

"Un dueño" es muy representativo; niños de primaria saben de 

su existencia por pláticas escuchadas de gentes mayores: es el 

"Dueño del. monte" conocido por los mestizos como "Juan del. Monten. 

Quienes lo han visto lo describen de l.a siguiente forma: 

"Juan del. monte es pode.roso, vive en el. monte, es un viejito. alto 

con barba, y tiene una hacha". Para l.os totonacos es 

.. considerado como un Dios y es llamado KIWILKGOLO, es visto por 

~stos con vestimenta blanca "tiene calzón, y ya es un viejito, 

tiene puesto sobre la cabeza un TECAHUITE (un col.menar) y de ahí 

le salen colmenitas (abejas criollas)". 

,El Dueño del monte vive en lugares donde la vegetación es 

espesa "donde haymonte no donde no.lo hay, por ejemplo en 

el. cerro del mono (Akgrnuxni)". 



También consideran que el dueño·del monte tiene esposa que 

se llama Kiwi PUSCATI, o Kiwicha. También este personaje "es 

viejita, y tiene hijas que son bellas y güeras". 

Este estado de matrimonio es visto normal y la gente se pe~ 

cata de ello. 

Al decir de la.gente: "el dueño del monte y su esposa viven 

en e1 Akgmuxni, porque cuando uno va, se siente un olor a incien-

so, y a mole, ¿cómo, sí aquí no vive nadie?". 

También se cuenta q~e Juan del monte tiene mamá y algunos 

informantes relatan de cuando Juan del monte se robó una mucha-

.. cha y "l.a mamá: de' él le dij o que la regresara a donde la había. 

cogido", .pero éste desobedeció a su mamá y la llevó a vivir a una·· 

peña, donde le.llevaba comida para su manutención¡ allí fue en

contrada por unos pescadores y la llevaron a su casa, cuando fue 

.encontrada la muchacha ya .no quería regresar a su casa y se cree 

que puede ser que la hayan convertido en un "Santo del Monte". 

El dueño del Monte "Kiwilkgolo" es el que manda la lluvia, 

pues cuando se oye en el monte que se está hachando un árbol, 

pero no le oyen caer es probable que a la una o dos horas Don 

Juan del monte mande la lluvia. 

·: ,· .· ~ . 



Otros mencionan que si en la mañana "se oyen dos hachazos" y 

después se oye como que va cayendo el árbol, pero no termina de 

caer", es que va a llover; 

"va a hacer sol". 

si esto sucede en lá tarde es que 

Por estar viviendo en el monte, es dueño de todo lo que se 

encuentra allí: "como árboles, yerbitas, jabalí:es, zorras, tejo

nes, armadillos, venados y todos los pájaros". 

El sincretismo religioso que se va a dar es cuando el Dueño 

del monte es representado como San Miguel Arcángel o corno San 

Eustaquio. 

·Cuando la gente ve al Dueño del monte, "si· uno se 1.o encuen

.en 1.a noche, lo mete a uno y se pierde en el monte, también · 

puede causarl_e un susto"; la persona puede ser vícti.ma de· uria 

enfermedad. Pero hay quién asegura que el encontrarse con €1 

es buena suerte y es porque necesita algo, "puesto que no se 

presenta ante toda la gente". 

"Si la persona no cumple con lo que le pide Juan del Monte, 

del susto que le pega se puede :morir., pues lo puede dominar cuan'.'" 

do lál. quiera". 

También se relata que para poder tomar algo del monte, 



debe pedir permiso, si no se molesta, por ejemplo, cuando los pe

troleros ·vinieron al cerro del Akgmuxni, vieron éstos.a un señor 

en lo alto del faro (torre de perforación), el cuál les dijo que 

ya no siguieran perforando y "ya no los dej6 sacar el petróleo 

que se encuentra ah1". 

Por eso cada que se va a tomar algo del monte, se pide per-

miso al Dueño del monte y hay quién asegura que éste "no es Dios, 

sino que Dios lo puso allí para cuidar lo que en el monte se en-

cuentra". 

Otro duefio muy importante en la cosmovisión del pueblo de 

Coxquihui, Ver., es el dueño del agua, también como el anterior 
. . . 

conocido entre los totonacos y muy poca gente mestiza. 

En totonaco se le conoce como smalana chuchut, porque "tiene 

su casa en el agua y ah1 vive, además es dueño de los peces". 

Se le relaciona con el santo católico San Láz.aro, pero su 

santo preferido para representarlo es San Juan. Muchos totonaco~ 

consideran al Dueño del agua corno un.Dios y su nombre en totonaco 

es.Aktziní. 

Así como al Dueño del monte, a este Dueño del agua tambiil!n 

se le debe pedir permiso para poder pescar a los peces y 'además ·· 



"no es bueno jugar en el agua exactamente a las doce del día, 

pues puede salir el Dueño del agua y espantar a ia persona oca

sionánd01e la enfermedad del 'susto de agua' en ambos casos". 

El síntoma de esta enfermedad es la hinchazón de pies. 

Algunos informantes relatan que e1 Dueño del agua (Aktziní), 

vive en el mar, por eso en temporada de agua (lluvia), "se oye al 

Dueño del agua cantar", esto es por los "truenos que se oyen a lo 

1ejos, es el canto del Dios Aktziní". 

Si el dueño del agua es molestado con cohetes, "él hace que 

1os cohetes les truenen en 1as manos, ocasionándoles susto". Tam

. bii§n como el Dueño del cerro perdía a los hombres, éste "cuando 

1a gente se mete al agua, oye que lo llaman y se mete más, aho

gándose al poco rato". 

El Dueño del agua está asociado principalmente a corrientes 

de agua, ríos, riachuelos, pozas, pilas de agua, ojos de agua y 

el mar. 

Existen también otros dueños, como el de la tierra, la ba

rranca, la siembra; pero la gente no mencionó mucho de ellos. 

De1 Dueño de la tierra narran lo siguiente: la tierra 

bii§n tiene dueño, pues la tierra está viva, por eso cuando 



guien sufre una caída y se asusta, es porque la tierra agarra al 

espíritu. Si va la persona acompañada, el acompañante debe pe-

garle a la tierra para que no agarre al espiritu de la persona 

ca1da. 

De los otros Dueños, aunque si reconocen su existencia:, es 

poco 10 que se pudo averiguar de ellos. 

Ceremonias de costumbre. 

Las ceremonias o costumbres en un pueblo corno es éste (con .. ·una 

poblaci6n muy representativa de totonacos) , tuvieron y/o tienen 

importancia desde el punto~de vista agrícola, de la salud, la 

enfermedad y de la religi6n. 

Mucho se nos dijo de los acontecimientos que ocurrían· en un 

cerro que por sus características le consideran encantado (ver 

anexo 1) y que nos rnotiv6 a participar en una ceremonia realizada··· 

el 3 de mayo de 1986. 

Esta ceremonia se realiza cada "día de la Santa Cruz", el 3 

de mayo de cada año, y que se tenía en el olvido.en un tiempo. A 

~artir del año de 1980, empieza nuevamente a celebrarse la cere:.:.. 

.i:noniéiy año con año va aumentando el nt1mero de participantes qué 



acuden al cerro, a realizar la ceremonia. Se dice que el motivo 

que propició la reanudación del acto fue el azote de una fuerte 

epidemia sufrida en la región anterior a 1980. 

En esta visita, confirmarnos el ceremonial que se hace y la 

mayoría de los participantes son totonacos hombres. Existe en 

la cima un altar con tres cruces, orientado hacia el estei en 

~l se ponen ofrendas corno comida, refrescos, botellas de cerve-

za, así como velas prendidas o ceras sin prender, también se en-

cuentran huevos de gallina "rojos" y blancos, dinero (monedas. de 

diferente valor). 

Los principales personajes en la realización de la ceremonia 

sdn dos: el rezandero, encargado de ha.c.er los rezos "en castilla"· 

(eminentemente católicos) y un fiscal que lo. ayuda. a-tocar una 

campana y a sahumar el lugar. 

Todos los que estaban ahí reunidos tienen .la convicción de 

que la realización de esta ceremonia es para pedir a Dios mejores.•. 

siembras, mejores cosechas, así corno buen tiempo durante ellas. 

Además de esta ceremonia se realizan otras como el pedir ayuda 

para sanar al pueblo de las enfermedades. 

Ellos han visto que en cualquiera de estas cer~monias, han 

surtido efectos satisfactorios para sus pedimentos.· y necesidades ..... 



Después de que se terminó 1a ceremonia; todos los partici

pantes en e1la bajan a una casa que se encuentra a la.oril1a de 

la carretera y a1 pie del cerro, a compartir alimentos, como una 

taza de café y galletas de •ianimalitos 11
• 

Dicha casa pertenece a uno de los mayordomos, y en su inte

rior también como en todas las casas, tiene su al.tar con las mis-

mas ofrendas que se pusieron en el altar del Akgmuxni. En esta 

casa platican en totonaco de los preparativos de 1a próxima ce

remonia, así como la preparación de la siguiente fiesta patrona1 

del 21 de septiembre. 

Otra costumbre que se real.iza, es la efectuada personal.mente 

por lc;>s indígenas totonacos en sus casas; según un informante, en· 

esta ceremonia se ofrendaba y se ponían ante ídolos de piedra¡ 

que para el1os era el. Dios que l.es hacía todo. 

Esta ceremonia era rigurosamente agrícola y religiosa, pues 

era encaminada para pedir al. Dios (representado en los ídolos de 

piedra) que hubiera maíz, para que lloviera y se diera buena co

secha.· 

Antes de pasar a sembrar, con la semi1la.preparada se va al 

.altar para pedir su bendición, previamente 1a ofrenda preparada 

·es expuesta y consiste en lo siguiente: aguardiente, copal, alum-
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· bre 1 además de cera y comida. La disposici6n de la comida es en 

cuatro platos que se colocan en las cuatro esquinas del altar, 

formando un cuadrado, en medio de éste se coloca el incensario 

prendido; esta ceremonia va acompañada con los rezos en totonaco 

y "en castilla". El altar es adornado con hojas de "tepejilote", 

toda la ofrenda después de ser bendecida y aceptada es repartida 

entre . todos los sembradores que participan en ayudar a sembrar. 

Algunos informantes dijeron que antes de sembrar llevan una 
. . . · Lo .,l.¡J'5;-¡p o Ci>J!.í2.t_ 

cera a la iglesia y piden que les vaya bien/ pa~a~~--.:-~- ~~~~1?° -y al 

levantar.la cosecha, la mazorca apilada en las casas. Para esto 

se daba gracias a Dios por la cose.cha levantada y se hac.ía la 

misina ofrenda que cuando se em¡:>ez6 a sembrar. En el transcurso 

de la cosecha, "si .se ve.ta ~ue era buena se le prendía una cera 

o veladora y se colocaba_ en el altar para cuidarla". 

La realizaéi6n de esta costumbre va desapareciendo poco a 

poco, ·aunque todavía se realiza y los que lo hacen es porque lo. 

considera~ importante para ellos, algunos mencionan que la cere

monia ya no se .hace porque la cosecha es i:nuy poca, pero si la 

cosecha es abundante en algún tiempo. se volver.ta a· hacer. 

La cera que se usa en esta ceremonia tiene el siguiente 

nificado: "la cera que se utiliza es P.ara alumbrar el altar, 



que aunque a Dios nuestro Señor (Jesucristo) lo bautizaron en el 

arroyo, se alumbr6 con la luz de la claridad y por eso hay que 

usar la cera". 

En tiempos más actuales, por la prohibición de un sacerdote 

de no poner los ídolos de piedra en el altar, porque así no está 

escrito en la Biblia, los indígenas cambiaron éstos por imágenes 

de santos para la misma ceremonia. 

Entre otras de las costumbres que se realizaban, era la de 

pedir lluvia, porque hubo tiempos que no llovía y la tenían que 

pedir. 

Además de la ya descrita en el Akgmuxni (ver anexo 1), se 

'detectaron otras que se realizaban. en diferentes lugares: una 

que .. se llevaba a cabo en una cueva (no identificada por noso

tros), en donde la gente cogía sus cántaros, iba al manantial 

y los llenaba, de all1 se dirig1an a una cueva muy larga donde 

hab1a una Virgen, entonces le pedían que lloviera y llovía. 

Otra ceremonia que parece ser la más antigua es la de ir a 

un lugar llamado la Lámina (Municipio de Coxquihui); aquí se en~ 

.centraba un ídolo de.piedra (de metate) de un metro cincuenta ce!!_ 

t1rnetrosde alto y que cuando no 11ov1a, los ancianos lo bañaban, 
.1 

tocaban mdsica y bailaban. Además entraban a una cueva (proba-



blemente la cueva anterior) con una ofrenda compuesta con comida, 

refino, pan y agua, al poco rato que la ofrenda era puesta, empe-

zaba a tronar el cielo. En la cueva se realizaba la danza de los 

San Migueles, siendo la misma danza pero sin vestirse y el capi

tán de los .San Miguelitos era el encargado de rezar para pedir la 

lluvia a· Dios. 

Cabe hacer la aclaración de que la ofrenda era puesta a San 

Miguel Arcángel, pues era él quién vivía en la cueva. Aunque en 

el altar eran puestos algunos ídolos no cristianos, cuando no le 

pontan veladora o cera, el ídolo se caía y suponían "que era 

signo de querer irse". 

Otra ceremonia es la relacionada con el santo patrón San Ma.,

. teo. "chiquito" (la imagen más pequeña), a esta imagen le ponían 

un cántaro vacío que lo iban a llenar a un arroyo cercano a Chu

matlán y lo paseaban por todo el pueblo, regresándolo a su lugar 

en la iglesia, posteriormente se celebraban cuatro misas y al 

t~rmino de la última empezaba a llover. Parece ser que esta cos~ 

tumbre ya no se realiza. 

Existe una costumbre muy importante en la comunidad y se ha 

mantenido por el constante uso. de parteras en los nacimientos de. 

niños. La ceremonia es hecha en cuerpo presente de la partera 

qiie atendió el parto; 



La costumbre es la siguiente: cuando la mujer da a luz, vie

ne una partera, la atiende en el parto y la cuida en el postparto 

(aproximadamente quince días) , terminado este tiempo, se hace una 

comida a la partera y de esta comida se pone una ofrenda en el 

altar para que coman las "nanitas" (parteras muertas y que cuidan 

el trabajo de la facultativa en cuestión). 

Antes de comer, los padres del recién nacido, deben de lavar 

las manos y brazos de la partera con "refino" para quitarl'e los 

mal.os humores productos del parto. La partera hace lo mismo con 

los padres de l.a criatura¡ una partera nos dice de esta lavada 

mutua .que "se hace con refino (aguardiente), es con el fin de que· 

la partera rio se enferme, pues el fortalecimiento de la madre ame 

naza a la partera". Con esta ceremonia llamada en totonaco tuma

j ac, el.niño crecer& fuerte y sano. 

Si.esta ceremonia no se realiza, se enojan las "nanitas" y 

el. _niño se torna muy enfermizo. 

La enfermedad es ocasionada cuando el niño sufre una caída, 

se enferma porque "le agarró la tierra", debido a que :Las nanitas 

l.e.mandaron la enfermedad, porque cuando nace el; niño, no se rea

l.iza :La costumbre con la nanita partera y si ésta muere es peor. 

Para curarse de la enfermedad es necesario hacer la costum-



bre con otra abuelita partera (si la que atendi6 el parto muri6), 

además de alumbrar al niño con "albahaca" ( Oc.-i.mu.m ba..6Lf.. .. {c.u.m l y una, 

cera que se lleva de ofrenda a la iglesia y se ofrece al santo 

patrono del pueblo. 

Aunque la siguiente costumbre es muy sencilla, sí tiene una 

gran importancia para no ser susceptibles a enfermarse de susto: 

por necesidad de cortar la leña en el monte para ser usada en la 

cása, la persona que va a leñar necesita ir preparado con un to-

pe de aguardiente, puros, cerillos y una cera, todos estos mate

rial.es se colocan al pie del. 'hormiguillo" ( Ce.c.Jr.opi..a. ob.tu..6.l6ol.la.) 

y se pide permiso para cortar la leña al Dueño del monte, si esto 

no se hace, "puede el. leñador no salir del monte o ser asustado 

monte". 

' Los .colores· en l.a comunidad están representados s6l.o en. el. uso 

continuo del col.ar rojo en muchos casos y mayormente en la comu

nidad indígena es usado para prev:enir el mal de ojo. 

Para este tipo de prevención se util.iza un cordón o una cin-

ta amarrada como pulsera en la muñeca del. brazo del. niño o bien 

vimos algunos animales (perros y gatos) .con su cord6n amarrado 

al. cuell.o. 



La propiedad que tiene e1 co1or rojo "es quitar1e 1a fuerza 

a 1a vista" o "e1 co1or rojo contro1a 1a vista" de 1as personas 

que 1es gusta una cosa o un niño recién nacido. 

También uti1izan e1 co1or rojo en enfermedades corno e1 sa-

rampi6n,-cuando rio quiere brotar. "Cuando e1 sarampión no 1es 

quiere brotar, se 1e pone una camisa o vestido rojo, para que 

sa1ga· 1o rojo de1 sarampión, porque éste es rojo". 

Cuando se tiene una enfermedad 11amada erisipe1a (erupcio-. 

nes en 1a pie1), se pone una cinta o listón rojo, entre 1a rqn

cha y 1a otra parte de1 .cuerpo sana, para evitar siga subiendo 

._a1 cuerpo· o para "que no camine 1a enfermedad, porque la enfer

medad es roja". 

Los aires en esta zona tienen.una représentatividad importante y 

son c1asificados corno aires buenos que son 1os que_ventilan a uno 

y aires malos que son e1 demonio, que es una pesti1encia que erna-

·na del difunto y vaga por a1gún tiempo en 1a atmósfera. Se aso

cian también a 1as diferentes horas de 1a noche y de1 d1a y pue

den tener un poder diferente en esos horarios• 



Por ejemplo, se cree que en el día "corre mucho ai.re (humo

res ma1os) de la gente que constantemente camina por la calle, 

desprendiendo éstos, quedando volando en el medi.o y ser atraídos 

por otra persona, cuando ésta úl.tima persona llega a su casa, e1 

aire. sigue con e1la, i.ntroduciéndose de i.gual forma a la casa. 

Si hay ni.ñas en esa casa presentes a1 arri.bo del ai.re y su 

conductor, al poco rato empiezan los malestares, como el 11anto 

y evacuaciones muy líquidas del niño que tiene mayor peligro de 

ser afectado por el aire. 

~ara su prevenci6n y/o curación se encuentra una medici.ria de 

patente que le llaman "el tesoro de la familia" y su uso se basa 

e.n hacers~ unciones en el cuerpo para que el aire no penetre -a. 

•los ni.ños más pequeños. Se sugiere que esta medi.ci.na está elab6_;· 

rada con plantas medi.cinales cal.i.entes. 

Concepci.ones acerca del cuerpo humano. 

Tanto·en el pueblo de Coxquihui corno en el ejido de El Arenal, 

Ver., el cuerpo es consi.derado como un todo, en donde se locali

zan los órganos como el corazón, los pulmones, el híga~o, entre 

otros; la locali.zaci.ón de éstos va a vari.ar según sea el. infor

·mante (totonaco o mestizo) y el grado de escolari.dad de. éstos, 

aunque este últi.mo factor no es determinante. 



· La disposición dentro del cuerpo de los diferentes órganos 

hecha por los totonacos es semejante a la "asadura" de un puerco, 

por ejemplo, "el hígado está por donde está el corazón", los pul-

menes "arriba, en la espalda", el corazón "en el pecho, en el me-

rito centro". Estos son mencionados por ser los más representa-

tivos. 

Para los mestizos, la disposición de algunos órganos impor

tantes como .los anteriores es de acuerdo a lo que les enseñan en 

las escuelas primarias y secundarias del lugar. 

Calidades del cuerpo. 

s1- coinciden es en las calidades frías y calientes del cuer · -· 
' - . -

. . 

po, por ejemplo: entre los mestizos. hay quiénes .piensan que ·"hay 

partes del cuerpo frías (como las piernas y espalda) y calientes 

(coino todo el resto de1 cuerpo)" y quiénes aseguran que todo el 

cuerpo es normalmente caliente, siempre y cuando no sea afectado 

por una enfermedad como el susto, donde los pies y las manos es

tán fríos. 

Entre los mestizos. y totonacos existen lugares o. partes del 

lo. caliente está más presente, por ejemplo: el cera• 

sangre,· estómago¡ son calientes porque están. traba

º como en el caso de 1a cabeza, porque' piensa mucho. 



En el caso del estómago, es caliente "porque si no hubiera 

9alor, los alimentos no se digerirían, es más caliente que cual

quier parte del cuerpo"; asimismo, hay otros que consideran al 

mismo estómago con dos calidades: la parte derecha es caliente 

y la parte izquierda es fría, y por esto para cierto tipo de so

badas "hay que poner aceite rosado en la parte derecha y aceite 

de comer en la parte izquierda". 

Se considera también que la sangre es la que lleva el calor 

a todo el cuerpo, "por estar corriendo en él, porque cuando está 

· fr1o, no está circulando, no siente· nada". 

elemento principal. del cuerpo y de la éxiste.ncia . 

. delmismo, pues de ella va a depender el cauce que siga el camino 

de la. persona y de sus descendientes. 

L.a sangre puede ser débil o fuerte y con ella se nace. Si ·la 

sangre es débil., ésta va a ser dulce· y clara'; en tanto que si es 

fuerte, va a ser negra y no dulce. Si el hombre presenta una san 

gre débil es m§.s fácil y mayor su probabilidad de contraer diver.

sas enfermedades, entre ellas la más común es el susto; en cambio 

si es de sangre fuerte, no contraerá enfermedades e incluso podrá. 



llegar a ser alg11n curandero o partera, pues éstos necesariamente 

deben de ser fuertes. 

La fortaleza de sangre va ligada a la fortaleza del cuerpo, 

si es débil será (lo más probable) débil físicamente, no así si 

es fuerte; también va ~igada a la fortaleza de espíritu, elemento 

esencial en la sobrevivencia correcta en la regi6n. 

Por ello, mucho se va a recurrir a fortalecer la sangre y 

por lo tanto, el cuerpo; se aplican diversas plantas medicinales 

como el "tuchumitillo" (Hamel,i,.a. pa-ten.6), éste se hierve princí-

· palmente, la "cáscara del tallo", en dos litros de agua hasta 

que se reduzca a uno y se da como agua de tiempo. 

: ..... 

También se utilizan: "jarill.a" (Senec.Á..o .&al.lgnu..&) y "s.ieinp~e-: 

(Ka.la.ne.ha' e c.alyc.Á..nu.m) hervidas en un litro de agua. Se to:...· 

agua de tiempo. 

A veces es necesario conocer algunas medidas preventivas con:: 

respecto a la.sangre, pues no se considera conveniente perderla 

como ·sucede en un accidente. Cuando se tiene una cortada, grande 

o pequeña, es conveniente aplicar la lechecilla de la "guácima" 

(Gu.azu.ma. ulmÁ..6olÁ..a.) en la parte donde está saliend6 la sangre¡ 

ésta se coagule y no pierda mu.cha. 



Una concepción importante en la comunidad es la relacionada 

con la fortaleza y la debilidad, de ahí que digan "si el coraz6n 

está fuerte, no le pasa nada a uno", ·además se considera que cada· 

persona tiene sangre diferente. 

Esp1ritu fuerte o débil. 

Entre las concepciones que compartenambos poblados, encontramos 

lo relacionado con la dualidad fuerte-débil, que está vinculado 

con el espíritu, de tal forma que existen espíritus fuertes y es

p1ritus débiles. 

Se cree que el espíritu o el alma dan la vida y para. que. es.e ..• 

(;!Sp1ritu se vea afectado en ser débil o fuerte, intervienen fac'."'" 

··t.ores COJTIO el nacimiento, los padres y el momento en que se nace. 

·.Si una criatura "nace en luna tierna (cuarto menguante), sti 

esp1ritu va a ser débil; si la criatura nace en luna recia, su 

·. esp1ri tu va a ser fuerte". 

Los padres también son responsables del espíritu que el niño 

tendrá y sus consecuencias. Puede dominar la sangre de uno o de]; 

otro, "si el papá es bilioso y su sangre domina, el.espíritu del 

niño.será débil" o en su defecto, cuando la sangre de los-dos 



igual, será fuerte el espíritu del niño. Cuando ambos padres son 

alcoh6licos "sus hijos nacen ya con poca sangre y aunque sea de 

espíritu fuerte, lo va dominando el alcohol y se vuel.ve débil". 

También en relación a l.a fisonomía del cuerpo, si éste tiene 

fuer,za, ºpuede ser que tenga espíritu débil", no importa que sea 

.hombre o mujer. 

Muchos aseguran que el espíritu es la fuerza, es el valor 

que la persona tenga y que no va a cambiar con el tiempo, s6lo 

que puede variar con la edad o con algunos estados físicos como 

es el embarazo • 

. El que. tenga uno espíritu débil (sangre corta, poca sangre, 

sangre ·débil.), ocasiona que sea.más propenso a la enfermedad y 

que esa enfermedad dure más en una persona de espíritu débil que 
. ' ' 

en Üna persona de espíritu fuerte. 

El lugar donde habita el espíritu está local.izado en el co-

raz6n, de ahí que se diga: "espíritu fuerte, corazón fuerte, es

ptri tu débil., corazón débil". 

Para curar enfermedades que afectan el. espíritu (como el 

susto), se tiene un remedio que se llama "espíritus'~. Estos l.os 

. preparan< de .. la siguiente forma:. 



Ehp~~L~u.6 de un~a.Jt: en una botella de dos litros, se colocan 

una vara de "estafiate" (A~emL6La. .tu.dov.lc.Lana.), un pedazo de "nuez 

moscada" (My~.t.i.c.a úJtaga.n.6:) y un· rollo de diez centímetros de diámetro· 

de "maltanzin" (Sa..tu.Jteja. b1towneL), se llena la botella con un litro 

de refino (aguardiente)· (Sa.c.c.ha1tum 066.lc.Lna.~um), se deja tapado du

rante seis días y al séptimo se destapa pudiéndose ya usar. 

EhpDt.l~u.6 de .to maJt: se toma un rollo de diez centímetros de 

diámetro de "maltanzin" y "pionia"; se coloca en una botella para 

remojarse con un litro de aguardiente (refino) , esto ~urante tres 

días; se prepara un jarabe de azúcar con un litro de agua y con 

trescientos gramos de azúcar, se deja hervir hasta que se consu-

ma, dejando medio litro. Se coloca en una botella el jarabe y 

m~zclan con ~i litr~ de refino y "maltanzin". Este último se·va 

. vertiendo . poco a poco, de tal forma que van. probando hasta que 

no se sienta picoso, se deja .de vertir el refino. 

.forma de cucharadas. 

Conceptos de salud-enfermedad. 

Se usa en 

Para las dos comunidades estudiadas en el mismo municipio, el pue-. 

blo de Coxquihui (cabecera municipal) y el ejido de El Arenal, 

.encontramos que la concepci6n de salud es compartida, pero va a 

variar s~gdn sea el grupo en~revis~ado (totonacos o mestizos) • 



Entre varios informantes totonacos cursó la plática en lo 

siguiente: 

"Cuando uno está con salud, es que está bueno, no siente uno 

nada, come uno bien, resi.ste mejor"; "debe uno andar derecho para 

que esté con salud". Otros coinciden: "cuando está uno sa:qo, es 

cuando no duele nada, duerme bien y se siente contento" y "para 

estar sano debe uno portarse bien, llevarse bien con la gente y 

cuidarse uno mismo de no enfermarse". 

Si bien es cierto que cuando la gente está en buen estado de 

sal.ud (sano) y el cuerpo está bueno,.no siente nada, también exi~ 

te un element9 importante para que esta salud sea buena, siendo . 

el corazón ese elemento, "si el espíritu está bien, el cuerpo ta!!! 

bieil está bien, el espíritu está en el corazón y se cansa cuando 

está enfermo". Todo esto hace que se involucre a la sangre de 

tal. forma que tamb.ién se menciona: no debe dar uno motivo para 

que la sangre no esté bien y así_ poder estar sano, por lo que 

concluyen que el comer bien aumenta y fortalece a la sangre. 

Las concepciones religiosas .también están involucradas en la 

sal.ud, por lo que la gente acude a la iglesia y en sus pequeños 

·altares pide por su persona y cuidar su cuerpo. "La salud se pu~ 

·de· lograr pidiéndole a Dios y a los santos que nos cuiden, que 
. . 

nos separen del mal o del mal viento", estas peticiones anterior-. 



mente se hacían en totonaco y se rezaba lo que las personas sen

tían, 1o que pensaban; actualmente, sólo se reza ~l padre nuestro. 

Las concepciones mestizas, en ambos pueblos, también van a 

ser semejantes y en las conversaciones se opina: "Si come uno 

bien puede estar sano, por eso debe uno cuidarse", además semen-

ciona: "Para conservar la salud, hay que cuidarse bien, alimenta=: 

se bien, y no desvelarse"; "para tener salud hay que estar con-

tento y trabajar bien". Los comportamientos sociales son de poca 

importancia para la concepción de la salud. 

· Lamedicina occidental toma partido en la salud: "para tener 

sé:l_lud, debe uno tomar medicina, c.omer bien, para estar sanos hay 

que medicinarse, hay que inyectarse". 

Las concepciones religiosas son poco aceptadas, pues no se 

les da mucha importancia. Las concepciones que los pobladores de 

ambos. lugares tienen acerca de la enfermedad, .son enmarcadas en 

.. a1te_rar -lo que para ellos es la salud: "cuando uno está sano, es 

cuando no le duele nada, duerme uno bien, se siente uno conten

to", cuando esto no ocurre "le falta algo al cuerpo y no está 

"' bien", de tal forma que uno de los síntomas del cuerpo al sentir-

se enfermo es "quando uno se pone amarillento, está enfermo, no 

está bien de salud". 



También cuando hay relaciones sociales violentas que. 

son presenciadas por la gente, alteran su estado de ánimo, "cuan

do uno ve un enojo, una pelea, entonces se siente uno mal, no se 

siente bonito, tu corazón siente feo, estás triste, no come uno". 

Muchos coinciden que el estar en una región calurosa, altera el 

estado del cuerpo en sus calidades frío-caliente y además alterar 

el descanso del cuerpo trabajado es motivo de perder la salud. 

En las concepciones religiosas involucradas en la enferme-:

dad, se observa una diferencia un poco marcada, en el sentido de 

que ciertas deidades secundarias para los totonacos son los que 

mandan la enfermedad. Los mestizos pocas veces creen esto • 

.. cahsas. de las enfermedades. 

En los pueblos estudiados existen bá.sicamente dos causas genera

les á · las que se atribuyen el origen de las enfermedades:· 

•Por causas naturales o del cuerpo 

•Por causas sobrenaturales, del espíritu 

o culturales. 

Enfermedades naturales. Se deben al ambiente físico que ro.;;.. 

dea a la persona: la lluvia, el sol, el cambio del tiempo, .·el 

fr1o ~ el calor. 



Las enfermedades pueden dar porque la persona viene sudada 

del trabajo y cae la lluvia, s~ moja,· o bien cuando se está tra

bajando en el campo puede.ocurrir lo mismo y deja secar su ropa 

en .el cuerpo caliente pudiendo venir como consecuencia: calentur<lr 

calosfrío, gripe y dolor de cabeza. 

La forma, así como el tiempo y las condiciones higiénicas en 

que la gente torna su alimento, alteran el buen estado del cuerpo, 

se enferma la persona por alguna infecciónenelcuerpo, en el es

t6mago "y de ahí emanan las demás enfermedades" o también se pue

de enfermar por algún trabajo fuerte o por algo que comió y l.e 

.hace daño, porque se mal ·pasa en el. comer, come de más y eso le 

hace mal. 

En este rubro se encuentran enfermedades, tales como: cal.en-~ 

tura, viruel.a, sarainpión, tosferina, fiebre amarilla, diarrea, 

reuma., así como diversos mal.es respiratorios. 

Todas ell.as se consideran sol.amente enfermedades del. cuerpo 

y con l.a salud de éste se vol.verá a alcanzar el estado de salud 

necesario para que la persona real.ice sus actividades cotidianas. 

Otras causas de la enfermedad que involucran el desequili

brio del cuerpo son las que tienen como principio un accidente 

y q\le necesariamente conllevan golpes en el cuerpo, qu_e poste-:' 

riormente se pueden convertir "en tumores". 



Es importante saber distinguir el origen de la enfermedad, 

pues de ~l va a depender el tratamiento y su duraci6n, asi com6 

a qué medio recurrir para contrarrestarla y controlarla. 

Ent~e las enfermedades más comunes tenemos a las: 

'f,{.eb~e~.- La fiebre también es una afección causada por las 

variaciones del tiempo; la persona está caliente pues ha trabaja-

do en el campo, cuando regresa a su casa llueve y se moja, otras 

veces, cuando llega sudando a su casa y se bafia sin esperar en-

friarse, trae como consecuencia una fiebre en el cuerpo. 

Esto se cura inmediatamente con diversas plantas de calidad 
. . 

.fresca o fria ·como la "chaca" ( Bll~~ e.~a. ~-lma.~u.ba. J • 

Esta puede aplicarse en diversasformas: picando las partes 

tiernas, "los c6joyitos", rociándoles aguardiente o alcohol 

y aceite rosado,_quemando un poco esta mezcla, para aplicarse en 

el estomago y los pies, cubriéndolos perfectamente. 

_Ya sea, hacer una infusi6n de "chaca" dos pufios, y dos o 

tres flores de rosa de Castilla (Ro6a ~p.). 

Es usado también el "matlali" ( R ho e.o ~~a.~ha.ee.~J , sus hojas 

son empapadas con aguardiente o alcohol y puestas como ernplasto. 



en el estómago y la 'cadera, y se le cubre. A la media hora ya 

debe de estar seca la hoja (debe "estar toS!tada"), siendo nece-

sari.o aplicarle rápidamente otro emplasto. 

además un mejora! o cafiaspi.ri.na. 

Se acostumbra dar 

Por último, el "ji.tomate" ( Lyc.opeJtt.i..c.on R.yc.opeJtt.-i.c.um), se 

unta caliente junto con aguardiente y manteca de cerdo en el es

tómago y la cadera, se le pone un parche para cubrir, dejándolo 

toda la noche. 

El aplicar estas plantas de calidad fría o fresca, es reco

·mendab1e y usado por la gran mayoría de gente en la región, pues 

las consideran muy efectivas. 

Glt-i.pe.- Otra enfermedad importante de citar es la gripe (ta~ 

bi~n conocida corno resfrío) • Esta da por un enfriamiento en el 

·.cuerpo, la sangre se enfría, se orina muchas veces, pudiendo cau

támbién fiebres. 

Se puede usar infusi6n de "mirto" (SaLvi..a m-i.c.Jtophy.f.La), cua

tro a seis ramas en un litro de agua y dárselo a tomar a la pers~ 

na enferma. 

La "hierba dulce" (PhyLa .6cabe.1t.Jt.lma), su raíz es hervida en 

medio litro de agua·~. Se le agrega un poco de "panela", se .le da 

a beber en la mañana y dos o tres horas después. 



El totomostle morado o el jilote del maíz morado (Zea. ma.yJ..), 

se pone a hervir muy bien, uno en medio litro de agua .• 

La "sábila" (Ai.oe ba.11.ba.den.J..Á.J.. l, también es usada para curar 

la gripe, se echa una penca de cinco centímetros de largo· en un 

litro de agua, tomándose como agua de tiempo. 

También se usa el "lim6n" ( C-<..t1tu.'-> a.u.11.a.n..t,li.6 oi.,la.) , se chupa y 

después se torna el agua de la "sábila". Se acostumbra tomar "lim6n" 

con aguardiente. 

Ca.i.en.tu.11.a.J.. a.ma.11.,ll.i.a.J.. (pai.udi.~mo).- Dentro de los malestares 

donde está involucrada una diferencia de calor en el cuerpo, en

contramos la llamada calentura amarilla, ésta además de producir

se el· cambio de calor en la persona, va .presentando en su cuerpo ·· 

·un color amarillento, en especial en los ojos, manos y pies. Ade

•· más de la fuerte temperatura, tendrá el enfermo escalosfrío, falta 

de apetito y un sabor amargo persistente en la boca, lo que oca-

siena que los alimentos· "se sientan amargos". 

·caliente y muy grave. 

La enfermedad es 

La causa de la calentura amarilla no fue muy detallada en 

cuanto a su origen, pero por los síntomas suponemos que se hace 

alusión a la malaria (paludismo). 



·, ,._._, 

El remedio más eficaz son las unciones y frotamientos de re-

fino en todo el ~uerpo, inmediatamente después se cobija al enfer 

mo¡ el síntoma de alivio es el sudado copioso y "as! sale la ca-

lentura". 

Para quitarle el color amarillo a las partes principales del 

cuerpo (manos, ojos, pies) , se prepara un atole de "plátano ama

rillo" (NUNCUSEKNA) · ( Mu..6 a sp. ) durante una semana ·e siete días) . 

Un remedio de patente es la "quina" que se usaba para curar 

este mal, la forma. de ingerirla no fue dicha. 

E.6c.a.-lo.66Jt.lo.- Es una afección que se da cuando un individuo 

al estar trabajando se moja, dándole calentura con fr!os internos 

"• "escalosfr!os" ~ 

Para quitar estos estremecimientos corpóreos, se utilizan 

hierbas calientes, por ejemplo: el "ciedro" (CedJtela. odoJta..ta.), se 

r.estriegan dos hojas en el cuerpo, previamente se prepara una in-:

fusi6n de cuatro o cinco hojas de esta planta en un pocillo, to

mándose un vaso. 

De la "hoja de zorrillo" (Pe..t..t.ve.11...t.a. a.-l-l.la.c.ea), se toman cin

co o siete hojéis de la hierba y se restriegan en un~ olla de agua, 

tomándose en crudo dos vasos; hay quienes preparan esta hierba 



para baños, tomándose un manojo que se hierve en una "lata" (vei!!_ 

te litros) y sólo se lava el cuerpo, se toma una .taza.de esta 

agua. 

Otras hierbas usadas son: el "ala de muerciélago" ( Pa.&l>i.6.f.oll.a. 

c.01t-lac.e_a), se prepara con una rama grande, hervida en dos o· tres 

litros de agua, se deja consumir hasta quedar un litro, se da un 

poco caliente y después de cada comida. 

Ca.f.en~ulLal>.- La calentura es un síntoma que se presenta en. 

varias enfermedades corno un aviso de que el cuerpo está desequi-

librado. 

Atln así existe la calentura corno un malestar, haciéndose pa.!_. 
. . . , 

pable cuando una per.sona está trabajando en el campo, "está ca-

li.ente, pero llueve, se moja y viene. ºun enfriamiento, o bien, se 

bañan sin dejar que su cuerpo se en·fríe". Básicamente, se cree 

que ia calentura es por cambios de calor en el cuerpo. ·· 

Para esta subida de calor, se proporcionaron datos muy fre-

cuentes de la "chaca", que se utiliza en forma cruda, corno sigue: 

se pican "cójoyitos" de ella y se ~plican en las sienes, si per

si.ste la calentura, se pican más "cojoyitos" y se le agrega un 

poco de. refino y se ponen en forma de emplastos en el. est6mago, 
. . 

y pl~ntas de los pies, así se baja la calentura; pocós 



informantes dijeron que al emplasto se le agrega un poco de .sal. 

Otra manera de suministrar la "chaca"·, es adicionándole al empla~ 

to,· unos jitomates chicos (Lyc.ope.!L.6-lc.011 lyc.opeJt-6-i.c.u.m var. c.e.Jz.a,c...i.-

6oJtme) y aguardiente; también. se aplica en los mismos sitios que 

la "chaca", este preparado es en forma cruda. 

Un emplasto muy usado es el formado con hojas de "chaca", 

"tabaco" ( N-i.c.o.t.la.na. .ta.ba.c.um) e "higuerilla" ( R-i.c.LnM c.ommu.n.L~) • 

La forma de prepararse es la siguiente: se deshacen dos hojas de 

"chaca" en una jícara, se agregan un huevo de gallina, un chorro 

de refino, dos hojas de 'tabaco" seco y dos de "higuerilla'; se mez

clan y se unta en la espalda y en el pecho, ·se envuelve al enfer".'" 

rno pa~a que sude y al poco tiempo se le quita el emplasto. 

La "piocha" (Mei.-i.a. a.ze.da.Jz.a.c.hJ es otra de· las plantas que se 

utiliza para bajar la calentura y se prepara como cataplasma, pi"."' 

cando .dos hojas de la planta con un chorro de refino y se colocan 

en el estómago y en los pies. 

La. "naranja. cucha" ( C.i..tJz.u..6 a.u.Jz.a.n.t-i.u.m 1 , se usa hirviendo cua

tro ramitas en una cubeta con agua y posteriormente.se dan "baños 

de asiento"; aunque no es común, sí se llega a utilizar. 

En el ejido de El Arenal, aparte de la chaca anteriormente 

descrita, ·se detectaron lavados rectales.hechos con la_"malva de 



p1atani11o" (Conchonu~ l>¿l¿quol>ul>), de esta planta se "toma 10 

más tierno" hasta juntar cuatro puños que se hierven y se dejan 

reposar hasta que el agua est~ tibia, posteriormente se hace el 

lavado, además de tomarse una taza de ese líquido. 

Se mencionan otros remedios para quitar la calentura y de 

1os cuá1es uno nos 11am6 la atenci6n: la "hierba de la Santa 

Cruz". Esta f 1orec!a el d!a tres de mayo y tenía un significa-

do en su forma de prepararse: se tomaban cuatro ramitas de la 

p1anta y se restregaban en agua y si sacaba espuma es que "s! 

1e iba. a venir al·enfermo", si la espuma no se producía, "e1 

remedio no le venía". 

Un remedio parecido es el que se prepa.ra con cuatro o cinco 

· .. · ramitas de 11 jari11a 11 (sen e.c-i..o l>a.l¿g nu.l>) , que se restriegan. en 

agua de "nixcon", con esto se baña a1.enfermo y al poco rato se 

baja la calentura. 

En el ejido de El Arenal, también se· utilizan la "siempre

viva" de tierra fría (Sedum sp.) y e1 "nopal criollo"¡ de la 

primera, se toman cinco o seis penquitas, se machacan y se re

vuelven con. refino y vinagre,· se coloca esta 111ezcla en forma de 

cataplasma en el est6mago, la cadera y detrás de!~erebro; 

consi~uiente, baja la calentura. 

por 



De la segunda planta, dos pencas de ''nopal' se ponen sobre el 

estómago y también baja la temperatura; para mayor eficacia se 

puede tomar una penca cruda o asada. 

De animales y/o minerales, solamente se reportan dos datos: 

de la gallina mulata, s~ utiliza uno de sus muslos crudo y _picado 

y se coloca sobre el estómago y cadera, en media hora se retira Y1 

se tira fuera y lejos del hogar. 

Aunque no es propiamente un mineral, la "flor de la ceniza" 

(ceniza que no se desmorona después· que la leña se quema), es 

para el control de la calentura; sólo se toman tres pizcas 

·--. d.e la "flor de la ceniza" y se colocán en una taza de agua 

vida,· se toma cuando la calentura está empezando. 

En~ vr.medade.6 que. a.ta.c.a.n a..f. .6.i..6.tema mu.& c.u.f.a1t y .tita.urna,~ e.11 e..f. 

.6.i..6.tema. 6.6eo.- Entre ellas podemos mencionar a las que se rela

.cionan con los huesos y músculos de todo el cuerpo. 

Hue.60.6 .- La compostura de hue.sos es llevada a cabo por los 

llamados hueseras; algunos de ellos son muy experimentados pues 

conocen a. la perfecci6n cada uno de los huesos que componen·el 

esqueleto. Esta técnica es llevada a cabo en la casa del que 

sufrió el trauma o en la casa del huesera. Cada uno.de ellos·V'a 

· a tener su. método para curar un hueso, pero. son igualmente ~:fec

ti.vos. 

1,--



Los huesos pueden estar quebrados, astillados o simplemente 

dislocados; para cada uno de ellos va a existir un tratamiento 

determinado. Por ejemplo, cuando ocurre una zafada de hueso, és

te va a·ser devuelto a su lugar mediante una auscultación previa 

que va a determinar ese estado y posteriormente un movimiento ca

si siempre viol.ento para colocar en su lugar al hueso. Esto ocu

rre sin ning6n sedante y resulta un poco doloroso. Si es necesa~ 

rio se le aplica un· vendaje para que guarde el reposo requerido. 

Debe de sobarse posteriormente dos o tres días para que esté bien. 

Cuando el. hueso es astillado o quebrado, se requiere de ma

yor trabajo: se debe verificar el estado del hueso, si se consi

_ aera necesario mantenerlo inmóvil, esto se va a realizar de la 

·.·siguiente manera:· · , . 

Antes y/o después de haber colocado en su lugar correcto al. 

hueso, se le va a untar un poco de refino o alcohol en la parte 

afectáda con el fin de calentar al hueso, se va a poner una ca

taplasma de camote de "omizal" (BotL.6.6.ütga.tLl..t..i.a. .f..ep.to1.;.ta.c.hy1.;) un

tado en esa misma parte, se le envuelve con cartones o vendas 

también untaáas de "omizal" y se deja inmóvil durante cuarenta 

d1as para permitir que el hueso vuelva a soldar. Esto se realiza 

solamente una vez. 

Se dice que el "omizal" ti_ene una gran ventaja sobre el yeso 



y es e1 que no permite que el hueso se enfríe. Además, ··pasados 

los cuarenta días de inmovi1idad, al. enfermo se 1e ap1ican (si es 

necesario) baños de p1antas medicina1es de ca1idad ca1iente, a 

fin de que se restablezca e1 calor en esa parte del cuerpo. 

Mú.& cul.o.& .·- El do1or de músculos de cualquier parte de1 cuer

po es común entre 1a gente debido al. gran trabajo desarro11ado, a 

1a fatiga y al descanso insuficiente. 

Las personas van a utilizar plantas de calidad caliente como 

1a "hierba del golpe" ( Oe.no.the.Jta IL0.6 e.a. J con refino chapoteada en 

1a parte adolorida, o ponerse emplastos de hojas de "naranja" 

(CL.t4u.6 .6Lne.n.&L.&) u "hojas de San Juan" (Ch4y.6a.n.the.mum pa.4.the.-

n.ü.im). También utilizan plantas de calidad fresca como la "sávi"'."' 

la"¡ ponen una parte de penca ya pe1ada sobre. la parte que pre

senta dolor .• 

Usan también medicamentos como e1 11amado "bálsamo tranqui-

utilizado para sobar 1a parte dolorida. 

sidera que es caliente. 

Este bá1samo se con-

Los músculos después de ser sobados con las plantas medici

van a reposar y la persona descansa. Se considera conve

que ·la persona no se bañe sino hasta el otro día. 



Ca.~a.mb~e~.- Los calambres son afecciones que se producen por 

caminar jornadas muy largas, en donde los músculos están constan

temente en movimiento, lo que produce un calentamiento en las 

piernas y si por casualidad hay que cruzar un río o arroyo, se 

enfrían las piernas rápidamente (al meterse al. río), y así ocu

rre el calambre. 

Esta afección se quita con baños de medio cuerpo, chapotean

do las partes más afectadas. 

Las plantas usadas para el baño son dos: "el frijolillo" 

(Ca.ja.nu~ e.a.ja.ni, se hierven Unas cuatro ramas, bañándose me;... 

dio cuerpo con esa agua, además se debe tomar un pocillo de la 

·•mismá· infusión. 

El "tokgtuhuan" (no colectado), se usa don refino previa-

mente preparado, unas ramas de las plantas se colocan en un topo 

de refino dejándose así por largo tiempo, cuando son requeridos, 

como en los.calambres, se chapotea y se soba la parte donde se 

presenta éste hasta que se quita. 

ReCLma..- Es causada por un enfriamiento prolongado como es 

el lavar ropa en el río continuamente, caminar mucho y bañarse 

con agua fría sin dejar que el cuerpo se enfríe. 



.. ·· 

.Produce inf1amaci6n de coyunturas acompañadas de dolor y ar

dor, muchas veces agudo, pérdida del movimiento y posteriormente 

deforrnaci6n de miembros del cuerpo, dedos de manos y pies princi

palmente. 

Las personas más afectadas son las de mayor edad (de cincuen 

ta o sesenta años o más) y se considera necesario tener cuidado 

de evitar lo·s cambios de temperatura y de enfriamientos continuos 

cuando se es joven, para no padecer la reuma cuando se llega a 

viejo. 

Existen diversos tratamientos para menguar esta enfermedad, 

que s'e considera incurable, entre los que podernos mencionar al: 

"chapc;>teo", "caldeo", "baños" (ver glosario). 

Entre los primeros podernos mencionar a la "ortiga" (Crúdo6calu..6 

mu.t.t-i.lo bu..6) y al "meloncillo" ( Wi...t-i.c.a. c.ha.ma.edll.yo-i.de.6 l • Ambos· se 

van a chapotear en la parte dolorida, a fin de que piquen las es

pinas y corten la dolencia. 

El caldeo es una de las formas más comunes y menos molestas 

de aplicación: el "sauce" (Sa.mbu.c.u..6 mex-i.c.a.n.a.) y la "vara negra" 

(H yp.t-i..6 v e/Lt-i.c..i f.ia.:ta.) , se hierven y se ponen 'en la parte que due

le". La cáscara de "flarnboyán" (Veion.-lx ILeg-i.a.) se muele, se ca

li.enta y se pone sobre la. parte dolorida. El "sauce" puede tam:-0 



bi~n restregarse y ponerse como cataplasma. El camote del "bar

basco amarillo" CV-i.o.6 coJr.ea 6lo1t.lbunda l, se corta en rodajas y se 

pone en alcohol (medio litro), con ello se unta (soba) en las 

partes afectadas. 

La "hierba del zorrillo" (V!f-&.6od.la. paltophyl.la.), "albahaca" 

(Oc.lmum ba..6.ll.lcum), "aguacate" (Pelt~ea a.me1t.lca.na.J y "tabaco" 

se usan también en alcohol o "refino", se dejan reposar varias 

semanas y con ello también se unta; lo mismo ocurre con la· "limo

naria" (MuJi.1ta.ya. pa.n-i.cu.la.ta.), se ponen en un frasco siete ramas y 

siete semillas en un litro de alcohol', se dejan reposar siete 

dS.as y al término se unta "donde hay. dolor". 

Los baños van a ser un método muy efectivo¡ pues es más du...;. 

· rable su alivio que los anteriores, porque se.cree que tienen la 

capacidad de ''sacar la sustancia mala" que produce la reuma desde 

dentro del cuerpo. 

Entre los más comunes está el "cedro". Se hierven pedazos 

de corteza del tallo y con esa infusión se va a bañar a la persa~ 

na enferma. Debe tenerse precaución con estos baños pues puede 

peligrar la vida del enfermo, puesto que es una planta de calidad 

caliente. El baño debe realizarse en un cuarto cerrado perfec

tamente, el enfermo debe ser envuelto con una sában~ grande que 

cubra todo su cuerpo y la olla donde se encuentre la infusión 



liente del "cedro", a fin de que reciba las vaporizaciones lo más 

caliente posible. Cuando resista sumergir sus pies en la infu

si6n, se le chapoteará (con el cuidado de no hacer aire) con la 

planta. 

Esto debe hacerse. siete veces. Después se le ~ecoge bien la 

sábana siri darle nada de aire. La persona debe permanecer total

mente cubierta (solamente los ojos destapados) toda la noche y el 

día siguiente para evitar un enfriamiento y se produzca una defor

maci6n muscular o de todo el cuerpo, pues la enfermedad se le va 

a ir "saliendo por los tendones". 

También es utilizada la "hierba del zorrillo". De ésta 

se torna.un rollo de aproximadamente setenta y cinco· centímetros·' 

de.diámetro que se pondrá a hervir eri veinte litros de agua y 

se liará la: misma aplicaci6n antes mencionada. 

Después de estos baños, la persona enferma debe evi.tar co,

mer carne de puerco y chile, pues se consideran "comidas frías". 

Algunas personas recurren a otros métodos como son: la pi-

cadura de la colmena, cada tercer día en la parte dolorida o 

también se usaba la grasa del tigre untada en dicha parte. 



APARATO CIRCULATORIO 

Coraz6n. 

En 1a comunidad se considera a1 corazón como un 6rgano importante 

de1 cuerpo, ya que éste va a poseer una característica propia, de 

él se bombea la sangre al cuerpo. Se considera que de él va a 

.surgir 1a enfermedad 11amada tristeza "tazitzi", esta enfermedad 

es producida por los estados de ánimo en que se. encuentre la per-

sona y sobre todo por 1os enojos que se tienen con los fami1iares . 

. De tal forma que "uno está piense y piense en el .problema y le 

viene a uno la tristeza" . 

' ' 

Con esta enfermedad le empieza a doler el pecho a la perso-. 

en el lugar.donde está.el corazón, y en caso.extremo.venir 

al corazón. 

Para esta enfermedad existen dos remedios: uno es el té pre

parado con siete. hojas de "pimienta" . ( P-i.me.n.ta. d.l.o-i.c.a.) 1 tomado en 

ayunas; y el otro, es el corazón de un chupamirto, éste se come 

crudo en ayunas y se deben comer uno a uno hasta completar siete. 

E1 dolor va disminuyendo en el transcurso de la semana. 



Anemia. 

La anemia es una enfermedad que se da en esta regi5n y se mani

fiesta en una parte de la poblaci5n; se concibe corno una falta de 

sangre, en un sentido de "debilidad" de la sangre, lo que implica 

estar propenso a otras enfermedades como el susto. 

Para fortalecerla~ se hierve el "tuchumitillo" (Ha.me..l...i.a. pa.

·.te.n.6) y se deja reposar, ya estando frío se torna como agua de 

tiempo. Igualmente se usa la "verbena" (Ve..11.be.11.a. .l.1.;f;otLa.l..i..61 hasta 

'desaparecer la. · 

El "fideillo" (Cu.6eCL-ta. eo.11.ymbo.&a.), se utiliza de la ·misma 

forma que el "tuchumitillo", pero su uso no es muy frecuente. 

Para el control de esta enfermedad, también el "smucut" es 

parte importante y se torna al gusano,· despedazándolo y revol vi.én-

dolo con miel caliente. Este preparado se toma en ayunas y se 

administra durante tres días. 

Mordedura de víboras. 

Siendo la mordedura de víbora un accidente que incide directamen~ 

te en el aparato circulatorio, lo incluimos en este apartado. 

La mordedura se considera una de las más peligrosas, porque .. 

el veneno de la víbora .corre rápidamente por la: sangre y en 

tiempo la persona atacada puede morir. 



Se debe diferenciar en primer término el tipo de v!bora que 

ha mordido a la persona. Se tienen básicamente cuatro tipos de 

v!boras: nauyaca, rabo amarillo, voladora y coralillo. 

Para cada una de ellas va a haber determinada· planta, aunque 

una de ellas el "tabaco", es aplicada para todos los tipos de mor

deduras de v!bora. Este se aplica en infusi6n o mascado para pro

vocar v6mito y que salga el veneno. 

··Para la mordedura de nauyaca, además del "tabaco", se acos.,... 

tumbra mascar la "semilla de Santa Elena" (Abe..tmo.6c.hu..6 ma.n.i.ho.t), 

también se usa un pedazo de ra!z, quince cent!rnetros de largo, se 

machaca y la dan a tomar con agua, todo esto en crudo. Además, de.,. 

be marcarse la ra!z; as! como el "lim6n cruceta" (Ra.nd.i.a. pe.te.ne.ti-·· 

_.6;.l.6 ) que es hervido y se toman algunas gotas con aguardiente. 

Para la v!bora coralillo,• se pone en la mordedura el látex 

de la "ortiga". De la "amapola amarilla", va sólo a u~ilizarse 

la que se encuentra en los huertos familiares; de ella se hierven 

siete hojas en un litro de agua y toman la infúsi6n después de 

que ocurrió el ataque. 

La ra! z del "guaco" ( M.i.k.a.n.i.a. m.i.c.11.a.n.tha.) también es utilizada 

machacada, usan de tres a cuatro cent1metros de largo, ya sea que 

·-la remojen con aguardiente y se tome para producir :el v6mito, 

bien vertiendo en la mordedura el aceite que sale del cámote 

cuando se machaca. 



· ... 

Se afirma en general, que debe haber restricciones en.el co

mer, llevar una dieta y no comer carne de puerco ·y chile. 

Algunas personas nos informaron que en el caso de no tener a 

la mano ninguna planta, lo menos que se puede hacer es tomar "re-

fino", para evitar o retardar el envenenamiento, mientras se pue-

da recurrir a las plantas ya citadas. 

Diabe·tes. 

La di.abetes es una enfermedad que se presenta en la sangre y cornú~ 

mente se le conoce corno "azúcar en la sangre"; en la comunidad es 
. . . 

cotidiano oír que a una persona se le endulzó la sangre a causa de 

.un enojo. 

Cuando se detecta azúcar·en la sangre, se crée que ésta se 

debil.ita, por lo tanto el enfermo va a sentir una fuer.te debil.i.- . 

dad f1sica y se siente cansado. La curación es incompleta porque 

s6l.o se va controlando, no se cura. 

Para esta enfermedad existen varias plantas que son utiliza

das en diferentes. formas, usándose las hojas, corteza o. _el fruto 

de.ellas. 



El. "hormiguillo" (Cec.Jr.op.la. ob.tu.6.l6ol.la.) es la planta que se 

util.iza con mayor frecuencia de la siguiente manera: se hierven 

tres o cuatro hojas tiernas en un litro de agua y se toman dos 

tazas en ayunas, esta infusi6n sirve tambi~n para 1.impiar 1.os 

riñones. 

De la "cuasia" (Qua..6.6.la. a.ma.Jr.a.), se prepara· un °cuarto de ki1o 

de 1.a ·planta en cinco .litros de agua, se deja hervir durante me

dia hora y toman un vaso en la mañana, tarde y noche antes de ca

da alimento, durante tres meses; la dieta de ésta es abstenerse 

de comer cosas dulces y beber aguardiente. 

La "pitaya" es cortada dos pedazos de su ta-

llo y. se. hierven en· un litro de agua, se toma como agua de tiempo. 

De la "ceiba" (Ceiba. pett.tan.dJr.a.) , se cortan cuatro o. cinco 

pedazos d.e la: cáscara del. 15.rbol y se .hierven en dos litros de 

agua, 1.o cuelany toman como agua de tiempo. 

Se. hierven cuatro o cinco tallos pequeños de la "hoja de San 

Nicolás" ( Eupa..to Jr..lum c.h.la.pen.6 e) ·en un litro de agua, tomada como 

agua de tiempo. 

El. "acoyo" ( P..i.pe.1!. .6c.h..i.e dea.11.um) se toma .de ~l,' un manojo 9rue..:.. 

que es hervido y .tomado como a·gua de tieinpo. 



La "guácima" (Gua.zuma. uf.m-l6ol.ia.); cortan cuatro pedazos1y. 

hierven en medio litro de agua y tomande solamente una cuchara

da en ayunas. 

Del "chabacano" (P1tunu1.1 a1tmen-i.a.ea), se utilizan ·cuatro peda

citos de la raíz en un litro de agua, tornándose como agua de 

·.tiempo. 

Cuando la diabetes es muy alta, se utiliza· un licuado de dos 

pencas grandes del "nopal criollo", durante· una semana y ésta ba

ja. 

El "espinoso o chayote" ( S eeh.lum edu.teJ , se come un fruto . 

. "j/.crudo en ayunas, durante cuatro semanas. 

Con el agua de "cua.sia" ,. "ceiba"· y "hormiguillo" creen que 

la diabetes se. va acabando, pues lo consi.deran· un remedio muy. 

···.fuerte •. 

.o.: 

.·,·.·,· 



APARATO RESPIRATORIO 

catarro. 

De las enfermedades que más se desarrollan en el aparato respira

torio tenemos al catarro. 

Aunque no es una enfermedad muy común en la región (por ser 

una zona calurosa, la mayor parte del año), si se presenta cuando 

1os "nortes" son muy fries y su dur¡:i.ción es larga, por consiguien.;..· 

te,, esta enfermedad es producto de las inclemencias del tiempo. 

El individuo enfermo primero presentará un fluÍdo de moco 

transparente, y si ºel mal no se atiende luego, de inmediato el . 

catarro común se transforma en flujo constipado. 

·Uno de los remedios propios para esta enfer~edad, es el 

"ajo" (A.t'..l-i.um .6a...ti.vum), asando uno o dos dientes y poniéndolos 

alrédedor del cuéllo. se colocan antes de acostarse. 

Para cuando ei catarro ya es constipado, se tienen prepara-

dos importantes: en una hoja de "plátano" 

Mu.4a._ ba..t.bi..6-i..a.na. l pequeña, colocan hojas de la "hierba de la 

'. ··culebra", _adicionándole una cucharada de aceite de almendras 



:-·.' ~. 

dulces, una de aceite rosado y "bálsamo tranquilo"; todo esto se 

asa procurando que no se queme la hoja de "plátano", se pican las 

hojas hasta que salga el jugo caliente, el cuál se echa en la na-, 

Durante algún tiempo, no se especifica cuánto, deben evitar 

comer cosas frías y salir de la casa. 

Otra mezcla importante la preparan con hojas de "candelilla 

chica" (Ca.6.6-<.a. .ta.ev-<.ga.;ta} y aceite de almendras, las hojas se ca

lientan, le untan el aceite y las pegan en la frente cuando el 

enfermo se acueste. Debe tener cuidado de no bañarse en uno o· 

dos días para mejorarse. 

Un síntoma del catarro es tener la nariz tapada, la cual al 

inhalar el tallo de la kajú·kala (MyJt-<.oc.oJz.pa. .f.on.g-<.pe.6} queda en 

condiciones para respirar. 

·Anginas. 

Es un 'padecimiento muy :frecuente en la pol5laci6n y se adquiere 

por el·contacto del cuerpo con las variaciones del tiempo en 

días lluviosos o sumamente calurosos. 

·.Se manifiesta por una inflamación de las anginas (amígdalas) 

infección en la garganta. 

El tratamiento a seguir es: el "tomate" (Phy.6a.Ll.6 sp~} es 

y se unta con aceite rosado en la garganta del enfermo~ 



La ;!:lor del "huele de noche blanco" (Ce..6.tJtu.m n.oc..tu.Jtnu.m) ca

lentada y puesta sobre las amígdalas, ayuda a desinflamarlas. 

Otro remedio es el agua hervida del "tepejiJ.ote" (Clrn.ma.edo-

Jtea. obLonga.ta.), el "café" (Co66ea. a.Jta.b,lc.a.) y "sábila". Hierven 

siete hojas de las dos.primeras especies y una penca de la ter-

cera. Dejan reposar el agua y la utilizan para hacer gárgaras. 

•.ros. 

·La. tos es una de las afecciones más comunes en la comunidad. Se 

debe principalmente a cambios de temperatura, debido a los "nor

tes" o a otros factores climáticos; se dice que la tos da por· 

calor o por frialdad. 

La tds debida a frialdad es considerada una enfermedad fría, 

seca, con· inflamación de bronquios y no hay flemas; tienen una 

gran variedad de plantas de calidad caliente para curarla. Pode

mos mencionar al "ajo", "tepejilote",. "huele de noche", "pimienta"·, 

"violeta" (VLoLa odc11w.ta), "bugambilia morada" (Bou.ga.LnvILLea. 

glabJta), "orégano" (0.1tyga.ntw1 vuLgaJte), "tomillo" (Tliymu..6 vu.Lga.Jt..i..&), 

"sempiterna" (GomphAena gLobo.6a.), "tulipán" (H..i.bi~c.u..6 Jto.6a.-.6..i.nen.

.6-Ü ) , y "limón". 



Las formas de aplicaci6n para su curaci6n son muy diversas, 

siendo las más frecuentes: por infusi6n, ya sea las P.lantas solas 

o mezcladas. 

De las plantas que se usan solas en infusi6n tenemos a la 

"violeta", de la que se utilizan siete hojas con un terr6n de 

azticar en medio litro de agua. 

Del. "tepejilote" se· usan tres hojas en dos litros de agua. 

La: "barbona" (Ca.e.6a..tp,i.n.i.a. pulc.hell.Jt,lma.) también se utiliza 

sola, aunque no se menciona su dosis·. 

Todas estas plantas. se tornan frescas, como agua de tiempo. 

La:s plantas que se· usan mezcladas son: siete hojas de "vio.;.. 

leta",· una hoja de "tepejilote" y'de "sempiterna" en un litro 

T;res. fl,ores de "bugarnbilia· morada" y' una raja de "canela" 

( C,i.nna.mo mum z eyla.n,i.c.um) en· un litro de agua. 

Hay otras mezclas más amplias que inc'luyen: "violeta", 
,,/ 

"bu-

9ambilia morada", "orégano", "huele de noche" y "hierbabuena" 



o bien: "bugambilia morada", "tulipán rojo", "naranja .. y 

"canela"; "orégano" y "tomillo". 

Siempre se hacen las infusiones en un litro de agua, tomán

dose como agua de tiempo. 

No se menciona cuál es la mejor, si la infusi6n simple o la· 

que mezcla varias plantas; parece ser indistinta su administra

ci.c'.Sn. 

Otra forma para curar la tos es· usando un diente de. "ajo'' 

asado envuelto en un trapo previamente humedecido con alcoholo 

.aguardient~, y puesto enredado en el cúello del enfermo durante 

·tres noches. Para que se cure, debe evitar bañarse. 

Se rnención6 muy poco la tos producida por calor. 

Suele o·c\lrrir que la tos vaya acompáfiada · 

combatirla es necesario hacer· uria infusi6n de "espinosilla" 

(Lo e..6e..t.<..a. me.x.lc.a.na), "violeta" (dos ramas de cada una) y una 

r~ja de "canela". Este cocimiento s6lo se debe tomar en el mo-

· mento de estar ronco. 

Tambi~ri hacen rnenci6n de la "tos" que les da a ,los caballos, 

siendo curados con la planta llamada "barba de tecolote'' 



d-i.o-i.c.a) • Se despedaza l.a r¡iíz y l.a dan a ol.er a l.os cabal.l.os, 

qui tándol.es así l.a tos. 

Oquio• 

Esta enfermedad conocida en l.a regi6n corno oguio, es l.a 11.amada 

broriquitis en otras partes de México. 

Es una enfermedad comGn debido tambi€n a los cambios. de tem

peratura. La garganta se cierra, es dificul.toso respirar y l.a 

.garganta se oye cl.aramente como "si hirviera". Es una enferme~ ;:). · 

dad que da por frialdad, por cal.ar y por susto. La consideran 

de mayor gravedad que la tos. 

Se utilizan bá~icamente l.as mismas plantas que l.as usadas 

la tos. 

El. "tepejil.ote" es usado para la bronquitis causada por 

frialdad, se hierven siete de sus hojas en un litro de agua~ 

Se hierven cuatro hojas de "omequeli te" ( P-lpe.Jt 1.;c.hi.edea.num) 

en·un l.itro de agua y sel.e da tibio. 

De la "sábil.a" se hierve una penca en un litro .de agua, ·con~ 

·siderándose una infusión fresca. 



El fruto del "guaje" (Lagenall.La 6Lce1ta1tLal se seca, le hacen 

un agujero y vierten vino blanco. o de caña, se cuela y lo beben. 

Algunas plantas son preparadas en mezclas corno: la "hierba

buena" (Men-tha a1tven6L6) con el "orégano". Se hierven en un li

tro de agua y· se dan en 'cucharadas. 

Se hierven también tres. hojas de "aguacate oloroso" con cua

tro de "tulipán" .en· un li'!:ro de agua, dándole esta infusi6n al en

fermo, además de paladearlo con "tabaco". 

Hay otras plantas que se mezclan con algún producto animal: 

la in'fusi6n de· una rarni ta de "lim6n" con· una raja grande de "ca

··· pelá ... , mezcla,do con cebo de borrego. 

El·fl:utodel "jitomate" es mezclado con. grasa de puerco ca.,. 

liente· y_aguardiente, poniéndolo como.emplasto sobre la.gargarita. 

Tos .ahogadora. 

La: tos ahogadora· u "ogadora" es una enfermedad que afecta princi

palmente a los niños. 

Existen dos clases: la tos que es.rápida, no se oye y. 

•:.' ,,.•' 



es por dentro", por lo cual la persona muere pronto. La otra es 

fuerte, se oye mucho toser, puede ir acompañada de "baba" y san

gre, los niños se "privan", esto es, dejan de respirar, se ponen 

morados y pueden morir en ese lapso. 

En general, los niños presentan acceso de tos muy fuertes 

que pueden causarles la muerte. 

por calor. 

Se cree que este tipo de tos da 

En la región consideran esta enfermedad como tosferina. Para 

esta enfermedad registramos un mayor número de animales medicina:

les que curan esta afección, "por ser más efectivos y ade.más pre

visorios". 

Del zorrillo util~zan la grasa frita, con ella se "paiadea~ 

al enfermo, comiéndose también ].a carne para prevenir la enferme

dad; .además del zorrillo, aplican también la manteca del tlacua

che de la mi.sma manera. 

La iguana es utilizada poco, s6lo se sabe que usan.· la sangre 

caliente, esto es, acabando de desoliar al animal, va untada en 

la garganta y el pecho; además, debe de comerse la carne (sin sal 

ni cebolla) para curarse. 

Del zopilote usan solamente una de sus plumas hervida 



litro de agua. Se tapa, se cuela y la dan a beber cuando viene 

e1 acceso de tos. 

Algunos animales medicinales son mezclados con las plantas, 

tal es el caso del armadilÍo que hierven su carapacho con tres o 

----cuat~o flores de "bugambilia" y dos de "barbona", tomando esta 

infusión para curar la tos. 

Tres hojas de la "violeta", tres hojas de "tepejilote" y 

cuatro flores de "sempiterna" se hierven en un litro de agua, 

especif icari que debe ser esta cantidad para que la infusión no 

sea muy fuerte. La dan caliente cuando viene el acceso de tos 

y consideran que lo más recomendable es tomarla por lo menos 

una. semana.·· 

_Pulmones. 

Solamente mencionan que la "cebolla" (Al.l..lu.m e.epa.) es una medi-

cina buena para "estar bien de los pulmones" y no tener ninguna 

enfermedad posterior. 

Tuberculosis. 

B4sicamente, la tubercul_osis es una enfermedad considerada der:L-



vada de uh susto no curado, de una muina, de una sorpresa. La 

consideran de calidad caliente y casi irremediable, manifestán

dose muchas veces después de cuatro años de haber tenido un sus

to (en· cualquiera de sus tipos). 

El enfermo se torna amarillo del cuerpo y de la cara, empie

za a enflacar, "se seca", tiene accesos de tos muy fuertes y fre

cuentes y generalmente muere. Aceptan que se puede hacer "poco" 

por el enfermo, pues consideran que es la etapa final de un susto, 

pero aún así, en ocasiones opinan que el enfermo puede sanar si 

come bien y no se asolea. 

Sólo se ha mencionado a una planta medicinal que es el "ta

, rro" (Bambu..6a. · .gu.adu.a), de la cuál toman su agua:, especificando 

que sólo se bebe el agua del tarro tierno. No especificaron la 

dosis adecuada. 



APARATO DIGESTIVO 

C6l.icos. 

Los c6l.icos o dolor de est6mago, están asociados a diversas cau-

sas, siendo la más importante la que se da por el. enfriamiento o 

por el cal.ar que hay en el.· est6mago. 

Son dolores pasajeros y poco intensos, que se pueden atender 

con una gran cantidad de cocimientos de ·diferentes plantas. 

Las pl.antas más· utilizadas son: el "mirto" (Sai.v.i.a. m.i.c.1w -

phyi.t.a.) y l.a "hierba dulce". De a1'!bas hacen un jarabe preparado 

eón un pedazo de piloncill.o (aproximadamente doscientos cincuenta. 
. . 

gramos) y· una planta compl.eta de cada especie; .se hierven en li-

tro y medio de agua durante veinte minutos, dándolo a beber en 

ayunas y a las dos o tres horas beberuria taza. 

Tambi~n usan la infusi6n de "cuatro o cinco ramitas de "hier-

ba dulc~" en medio litro de agua, en dosis de dos tazas; así como 

"chaparrones" ( Sa:tu.11.e.ja xai.ape.n.6i..6) que restregan cuatro ramitas 

en medio. litro de agua. Una dosis es suficiente. 

A veces mezcl.an la "hierba dulce" con la "cebadill.a" (Et.e.ph~n-

:to pu.6 mo t.t..i..6) poniendo tres ramill.as de cada· una en medio litro de .. 

agua y dan a tomar caliente. 



E1 "mirto" también 1o preparan so1o o compuesto; 1a prepara

ci6n simp1e se hace con un ro1lito de hojas y tallo, hervido en 

medio 1itro de agua y se da a toma~ caliente. 

E1 "mirto" también sue1e mezc1arse con el "estafiate" (A1t:t.e

m..i.1:i.<..a. i.udDv.ic..ia.1ta. subsp. mex.<..c.a.na.); de 1as dos se toman tres ra

mitas pequeñas y 1as hierven en un cuarto de 1itro de agua. 

Existen otras p1antas que también son tomadas en infusión, 

tres ramas de cada· uria en medio 1itro de agua, y son: "hierbabue- · 

na", "manzanil1a" (Ma.:t.l!..ic.a.1t.i.a. l!.ec.u:t.ila.), "epazote" (Te.f.opx!Jl:i.· 

ª'!' blr.O 1:i.<..o ide.& ) ~y el "orégano 11 
• 

·Usan· también tres. hojas de "anona" ( Anno na. tte:t...i.c.ui.a.:t.a.) , tres 

"guayabo" (·T'l:i-lcli.um gua.ja.val y· una. hoja de "café" hervidas en 

cuarto d.e litro de agua, sin a·zacar y ca1iente. 

un. jarabe muy .efectivo es. e1 preparado con doscientos cin

cuenta gramos de az'Cicar,· una pizca de "pioriia",· un puñito de nuez. 

moscada (dos o tres gramos), añi1,· una ramita de "t1acopatle" y 

de "1aurel 11 
( í..i.:t.1:iea. sp. l ·cuatro· a cinco ramas de "rosa de Casti-

lla"; en· uri 1itro de agua 1o dejan hervir: hasta consumir medio 

litro, se deja enfriar, lo cuelan y agregan· un chorri'to de acei-

te J:ba:rra. Se da en cu.charadas. 

; ~ ' 



Pujos y disentería. 

De las enfermedades que afectan al aparato digestiv?, existe una 

llamada "pujos". Si ésta es descuidada se transforma en disente-

rt.a.; 

A este mal le atribuyen dos causas: una de ellas es por la 

mala digesti6n de los alimentos, que ocasiona un enfriamiento en 

el est6mago. Otra de las causas es "el venir acalorado del cam-

po y sin ningún reposo tomar agua fría". Ocurriendo también un 

enfriamiento en el est6mago. 

De esta afección existen dos clases y ambas presentan los 

. mismos síntomas, tales como: dolor de barriga y estreñimiento.-. 

La diferencia radica en la presenci.a de un moco presente en el 

excremento¡ si es blanco, el pujo es "pujo blanco", cuando no 

hay moco., pero sí presencia de sangre, es llamado "pujo rojo". 

Cuando este mal no· se atiende, se transforma en "disente~ 

r!a blanca y disentería roja", ésta .última considerada más pe

ligrosa por un mayor contenido de sangre en la evacuación. 

Como en esta enfermedad el estómago se ve afectado por 

frialdad, los remedios utilizados deben ser calientes. A1gu~ 

nos informantes piensan que pueden dar pujos por calor, . por 1.0'. 

que recomiendan entonces una planta fresca. 



.Mezclan el "florifundio" (B.l!..ugma.11.6.la.· .6a.11gu.l11e.a.) y la "chaca" 

cuatro hojas de cada una restregadas en el est6mago para bajar el 

calor. 

De todas las plantas mencionadas para el tratamiento de esta 

enfermedad, resalta la "pata de vaca" (Ba.uh.ln.la. me.x..lc.a.11a.) que se 

usa tanto para los pujos como para la disentería¡ usan una mezcla 

de tres ramitas de ella y de "guayaba morada", que hierven en un 

litro de agua y se toma como agua de tiempo. 

Otra planta muy requerida es la "vara negra"¡ de ella se ut.!_ 

lizan cuatro ramitas, mezcladas con cuatro de "guayaba" y cuatro 

pedazos de cáscara de "anona", hervidos en un litro de agua y to

mada tibia en. ayunas o como agua de tiempo. 

Dos rami~as de "guayabo" y de "hierba dulcen en un cuarto de 

litro de agua, son hervidas y tomadas calientes, en ayunas. Puede 

usarse l.a infusic5n simple de "hierba dulce" bebida tambil3n en ayunas. 

Existe otro preparado que sirve tanto para pujos como para 

la disentería, éste es el hecho ºcon tres ramitas de "vara negra" 

y tres de "escoba china" (V.lo d.la. b.l!..a..6.l.l.le.11-t..l.6 ) , hervidas Y. toma

das como agua de tiempo. 

Un remedio para pujos blancos (no mencion_ado frecuentemente) .·· 



es el preparado con una tortilla tostada "puesta casi negrita", 

molida y echada en un refresco Peñafiel color naranja (conside

rado ~ste de calidad cordial) y se le da a tornar. 

Cuando ya los pujos se transforman en disenter.ía, la planta 

que se utiliza con mayor frecuencia es la "pata de vaca", que la 

preparan en varias formas: 

a) Hervir de cinco a seis ramitas en un litro de agua, tornán 

dolo en ayunas o como agua de tiempo durante siete días. 

b) La mezcla de "cojoyitos" de "pata de vaca", "guayabo", 

"guácirna" y "aguacate oloroso", debe hervirse en dos litros de 

agua, agregándole tres dedos de tequesquite. Lo toman caliente 

que el enfermo sane. 

c) De la "pata de vaca" utilizan la raíz, la cuál se lava 

muy bien. Hierven cinco a seis raicitas en medio litro de agua, 

.tomándola antes de desayunar y después de cenar, durante una 

semana. 

Existen otras plantas que son poco frecuentes en su uso co

mo: "el cord,oncillo grande" ( P..i.peJL umbei.i.a..tum l del que cuecen 

hojas y lo tornan como agua de tiempo • 

. : . ~ . 



Las semillas que se ut.ilizan cómunmente son: la del "zapote 

mamey" ( Pou..te11..la. ~a.pe.ta.) , "aguacate olor·oso", mezcladas con cás-

caras de "guayabo" y de "guácima" con un poco de ceniza del fog6n 

de l.eña. Todo esto es hervido en un litro de agua y lo toman en 

cucharadas o como agua de tiempo. 

La raíz es otra de las partes de la planta que detectamos 

usan para esta afección: una es la raíz de la "escoba china", 

machacada y hervida en un cuarto de litro de agua, dejándolo 

consumir a la mitad, tomándose en cucharadas en ayunas. 

La otra especie es la "espinosilla", hirviendo su raíz en 

medio litro de agua, tomá:qdose en ayunas. 

Para la disentería roja dan una mezcla . de:· una raíz de 

"cebadill.a" con cuatro pedazos de cáscara de "guayabo" hervidos 

en un cuarto de litro de agua, tomado en ayunas. 
1 

Dos ramitas de. "guácima", "anona", "capulín" ( Eu.gen.la. c.apu.l..ll 

y "guayabo", hervidas en un litro de agua, son bebidas en ayunas·. 

Tanto el "mirto" como la "hierba de Santa Maria" (Ch11.y.6an-

.themu.m pa.11..then..lu.m) pueden tomarse en infusión, sea en forma sim

ple o mezcladas. El "zuapatle" ( Mo n.tano a. cf • .to men.to.6a) lo utilizan. 

en forma complE!mentaria, "caldeando" el estómago 



Acostumbran preparar un atole hecho con cuatro cucharadas de 

"arroz tostado" ( Otr.yza. .6a..t.i.va.) y cuatro ramas de "guayaba", 

ingiriendo s6lo el 11quido en ayunas. 

Esta enfermedad es la que se presen~a con mayor frecuencia 

en este lugar. 

Otra de las enfermedades que afectan al aparato digestivo es 

la presencia de lombrices en el intestino, cuyos síntomas son: 

dolor e inflamación de estómago. 

La gente de la región toma infusiones de "epazote verde" con 

sal, tomadas en ayunas. 

Una fruta· de "anona" hervida en medio litro de agua co.n azú

·. car, es tomada también en ayunas. 

Para las lombrices es muy popular suministrar aceite de ri

cino y despu~s una infusión de "zacate limón" (Cymbopogon c.,f,.:th.a.-

:.tu.6 ) y "hierbabuena". Sólo se proporciona una sola vez. 

Diarrea. 

Es una enfermedad muy frecuente en la región. La gente la atr~-

buye a "frialdad" que entra al cuerpo; por eso cuando se pregunt6 

sil curación, varios informantes coincidían en decir: 

· . .:..:,. 



"La diarrea es una enfermedad fría y se le. debe de atacar 

con medicina caliente", por eso, la mayor parte de pl.antas que 

usan para su tratamiento son de.calidad caliente. 

La diarrea es una evacuación frecuente en forma líquida, 

acompañada a veces de dolor de estómago. 

Las pl.antas util.izadas con mayor frecuencia, son: la "gua

yaba", "manzanil.la" y "estafiate", todas en cocciones acuosas. 

Puede 

·pl.antas. 

util.izarse el "guayabo" simpl.e o mezclado con otras 

Si es .una infusi6n simple, util.iza.n c·inco a siete ho-

jas.tiernas en un l.itro de agua; si es utilizado en mezcl.a, se 

coríibina con una ramita de "capulín agarroso". {Conot.:teg.i.a. xa..ta.

pen.6-i..6 ) hervido en un l.i tro de agua. · Ambas infusiones son to~ 

madas como agua de tiempo. 

·Del "aguacate ol.oroso" usan tres hojas grandes hervidas con 

·un fruto de "guayabo" en un cuarto de l.itro de agua y l.e agregan 

una pizca de bicarbonato. 

Otr.as plantas utilizadas para combatir la diarrea. son: i:a

"manzanil.la", "mirto" y "estafiate", tomadas en dosis pequeñas, 

sea en infusiones simples o cómpuestas. 



. La "hierba del golpe" (O eno.the11.a. 11.01.t ea.) y "hierbabuena" son 

poco usadas, pero a?n así las usan para detener la diarrea. La 

.dósis es: una o dos ramitas hervidas en medio litro de agua para 

- .tomar como agua de tiempo. 

Existe un compuesto de "manzanilla", "ajo" y "aguacate olo

roso". Utilizando las hojas y el fruto (sólo del ajo), las cuá-

les se frotan (con aguardiente y agua bendita) en el cuerpo, 

"para que sude el enfermo". 

El fruto del "plátano de Casti.lla" (Mu.6a. a.c.um.i.na..ta. X Mú.&a. 

ba.i.b.i.-e..i.a.na.) se asa en el camal con todo y cáscara y se l~. da a 

comer al enfermo. 

Todos los remedios citados tienen la finalidad de detener 

diarrea, cortarla; todos estos preparados llevan dieta (co

sin recargar el estómago) ; afecta princi~ 

palmente a los niños. 

Sofocamiento. 

El sofocamiento es una enfermedad producida por una carga de ali:.. 

·mE!ntos en el. est6mago, lo que ocasiona una inflamación del mismo 

_yun mal.estar interior y.exterior, lo que puede provocar una 



ralización del mismo. Según los informantes: "un encogim.l.ento de 

los tendones de la cara, así como un poco de diarrea y mareos". 

En otras regiones del país le llaman congestión. 

Varias plantas, todas de calidad caliente, se aplican en in~ 

fus.l.ón simple: el "mirto", "manzanilla" y "naranja". 

Con.respecto al "m.l.rto", de éste se hierve una rama con un 

pedazo de "canela". 

De la· "manzanilla" se hierve un rollo en medio litro de 

agua. 

La mitad. del fruto de la "naranja" se exprime y se le agre

un poco de bicarbonato y azúcar.y así lo beben. 

La infusión.de tres hojas de "aguacate" con un diente de· 

"ajo" y tres ramitas de "albahaca" se cuecen en medio litro de 

agua y lo tornan caliente. 

A1gunas personas utilizan el "romero" (Ro.6ma.Jtlnu..6 066.i..c..l-

. na..l..l.6) en infusión (una ramilla en un cuarto de litro), además 

se uti1iza un emplasto caliente en la parte donde se encogió el· 

tendón. 



Ul.cera. 

La gente dice que l.a úlcera es una herida, grande o pequeña, for

mada interiormente en el estómago, se produce debido a la inade

cuada distribución de las comidas, es decir, se come poco o nada 

en un l.apso muy grande de horas o en algunos casos toman agua sin 

hervir, en ayunas. También dicen "que es una arenilla que se qu~ 

da en el estómago y. _cuando toman pura agua la. remueve hasta .que 

se hace una ll.aga". 

Una receta muy común es por medio de una infusión que combi

na varias plantas, la mayoría de ellas registradas como de cali-

dad fría: como el "nopal." , "secapal.o", 

"pata de vaca.", "tuchumitill.o" y el "huichin" (Ve.1tbe.t..lna. peJtc..l.t..l-

60.l.la.J en un litro de agua. 

· El. "sedapalo" es usado solo, un manojo en un litro de agua. 

La duración del tratamiento es l.argo, como de seis meses y 

se asegura que es efectivo. 

El "nopal." se apl.ica de manera diferente, esto es, se dejan 

serenar tres pencas en un litro de agu·a durante una 

otro día se toma la "espuma" que suel.ta, en ayunas. 

·, 
_ ..... 

,,·· 



Ante esta enfermedad la gente tiene cuidado de evitarla, 

llevando su comida al campo y comiendo puntualmente. 

Aqruras. 

Las agruras son un mal.estar frecuente en la población, como un pr~ 

dueto de la mala digestión o por comer alimentos demasiado irri

tantes de calidad caliente, -10 que se manifiesta en un "hervor" 

en el estómago, por lo que se =ecomienda para su curación, plan-

-tas de calidad fría, "para refrescar ei estómago", las plan tas

que más usan son: "hierbabuena" y el "limón". De la primera pla~ 

ta se mastican tres o cuatro ramitas y se traga el jugo, aparte 

lo toman- en i.nfusi.ón si el malestar aparece inrnediatamente.des

pú~s de haber ingerido los alimentos. 

Para el "limón", hay una ·receta donde se toma una pizca de 

sal, ésta se coloca en la boca, se toman tres tragos de agua y 

el jugo de un "limón"; el malestar se va quitando. poco a· poco. 

Bazo. 

Este órgano que se localiza en la parte izquierda del estómago, 

se _enferma pOr dos causas de origen diferente: una es porque pue-



de enfriarse el ba.zo y otra es por levantar cosas pesadas, lo 

que ocasiona su estirada, por lo que la gente comenta·: "y a los 

cuatro o cinco días se siente como algo que está encajado en el 

est6mago". 

En ambos casos se presenta un dolor intenso, así como dia-

rrea. 

En su curación se utilizan las siguientes plantas: la "san

tamaría", es calentada en el rescoldo del fogón, la planta ca-

_liente se aplica directamente sobre. el estómago o bazo, lo ante

rior permite calmar los dolores de este órgano. De la misma ma

nera, a veces se utilizan diversos bejucos, los cuáles combinados. 

alívian el dolor. 

Para este mal se prepara una infusión de "chote" (Pa.Jt.me.n.t-le.

Jt.a. édul-l.&J, "anona" y "guácima" con azúcar. Dicha infusión· la 

preparan con cuatro ramitas de cada una de las plantas y medio 

·:: cuarto de azúcar, el agua se deja consumir de un litro a un 

cuarto de litro, tomándose dos cucharadas en ayunas hasta desa

parecer el dolor. 

Purga. 

La purga es un medio considerado eficaz y necesario para 

e1 estómago periódicamente. 

de tratamiento. 

No es una enfermedad, sino un 



.utilizan pocas. plantas para· ello: la ••rosa blanca" (Ro.6a. 

si;>:.¡ de la que se· hace una infusi6n (de tres a cinco hoji-

tas en medio litro .de agua), que se da a tomar tibia. Al otro 

d1a de purgarse toman un jarro o vaso de jugo de "lim6n". 

Es más utilizado el "café", poniendo cuatro o cinco hojas 

en un litro de agua y hervido con un papel de china rojo. Debe 

tomarse caliente. Esta ~nfusión es muy rápida y actúa como pur

gante o como "transpurgante" (cuando la persona que se purga 

"hace muina", se enoja y su efecto es de una evacuación mayor 

en forma de diarrea más continua). 

La purga normal va a limpiar el estómago y como consecuen-

.cia, la persona s\ljeta a la purga, tiene diarrea que va menguan

do a medid.a que ocurran m:is defecaciones, hasta que el estómago· 

"está completamente limpio". Debe cuidarse mucho a l.a persona 

despul!s de estar sujeta a 1.a purga, ¡>UeS Se encuentra débil. 



SIS'rE.MA URINARIO 

~'; . . 

Riñones. 

El malestar de los ri_ño~es, es uno de los que presenta una mayor 

variedad de plantas medici_nales para su curación, de ellas pode-

mos enumerar varias: 

rollo en un litro de a<;rua y se toma como agua de tiempo. 

Usan la corteza del "pi choco" ( EJi.y;tJL,f_via c..aJt..,f_baea.) en un li- .·· 

de agua, debiéndolo tornar clurante 15 días .y desca.nsar. el mis-, 

La "malvilla" (S,f_da nhombl6o.f.la) es hervida ~n dos litros 

agu~ tres de sus hojas, bebiéndose corno agua de tiempo. 

De la "lengua de ciervo o de venado" ( Pa.f.ypo d,f_um .ta..tum) s6.lo 

se sabe que se torna la infusi6n como agua de tiempo, sin especi-

ficar su dosis. 

Son hervidas de ocho a diez hojitas del "ala de murciiélago~· 

un iitro de agua. Debe evitarse tomar café. 

.·• .. 
···-·. 



·La mezcla de "hormigui1-1o", "huichin" y "pata de vaca" es 

usada en infusión. 

La "pata de vaca" también es usada con el "pinahuistle" 

( M.imo.6 a. a..f.b.ida. J tomadas como agua de tiempo. 

Asimismo, la "caña de j aba1-í" ( C O.ó .tu.J.> .ó p.ic.a..tu..ó ) y 1-a sábi1-a 

son tomadas en infusión. 

También hay otras plantas medicinaies que se comen para me

jorar la infecci6n de los riñones, entre 1-as que tenemos: el 

... maltanzin" hervido, ei fruto asado de la "mala mujer", así como 

el fruto crudo del "cho te" y de ia: "caña de j aba1-í" •. 

En cambio, hay otra que se usa en 1-avativas para limpiarios,· 

es: 1-a "malva de p1-atani1-lo", de ésta se hierve un ro1-lo en ·un 

litro de agua junto con una cucharada de la purga 1-lamada "sal de 

higuera". Con dicha infusi6n se hacen lavativas, siendo conve

niente también tomar un poco de ella. 

Mal de orín. 

El mai de orín es causado por una al ter ación en los riñones, las. · 

personas no pueden orinar y al hacerio orinan una pequeña 



dad, acompafiada de ardor, están pálidas y se les enchina el 

cuerpo •. 

La mayoría de las plantas usadas para combatir este mal, son 

de calidad fresca o fría y son suministradas al paciente para 

a1iviarlo. 

La "cafia de jabalí"- se pone en in'fusi6n,· una cañita por medio 

litro de agua, tomándola en ayunas, o bien, comer la fruta. 

El "ala de rnurci~la90" o la "pata de vaca" son puestas en 

infusi6n, cuatro o cinco hojas en· un litro de agua y tornadas como 

agua de tiempo. La: "zarzaparrilla" ( Sm.li.a.x cf. c.o-Jr.d.l6oi..la.J se 

aplica también en cocimiento • 

. _El "pic~oco" también es tomado en in.fusi6n en la· misma dosis 

.anterior, al. igual que el "ojo de pescado" ( La.n-ta.na.. ca.ma.ll.a.) • 

. La raíz del "pinahuistle" se machaca y la dejan serenar tres .. 

o cuatro noches, la hierven en medio litro de agua, se deja en

friar y se toma en ayunas. 

Del "hormiguillo" hierven sus. hojas, una en dos litros de 

agua, la cuelan con una tela delgada y la aplican por medio de 

. irrigador. 



Todas las plantas arriba citadas van a ayudar a que el mal 

de or!n desaparezca. 

Vejiga. 

Cuand6 se presentan cálculos en la vejiga, utilizan la planta d~l 

"chote", tres ramas chicas en un litro de agua, hervidas y toma

das como agua de tiempo. Esta planta es considerada de calidad 

fresca, por lo que es efectiva para la desintegración de dichos 

·cálculos. 

También. se toma como agua de ti.empo, una planta llam.ada en 

"pa.smatawan" • 

. Des6rderies en el orinar. 

Muchos niños pequeños (mayores de tres años), acostumbran ori.nar-

se en la cama. Se dice que puede ser ocasíonado porque la vejiga 

tiene enfriami.ento, por lo que· es necesario qui.társelo para que 

el ni.ño vuelva a ori.nar normalmente. Para ello se les debe de 

untar belladona líquida ( A:ttr.o pa. b e..ll.a do nna.) , durante cua-

tro noches, previ.o baño con agua ti.bia, en el área en dónde se 

encuentra la vejiga (en el bajo vientre). 



Para este malestar, s6lo detectamos una planta la "sonaji

l.l.a" · ( Clr..o .ta..la.Jr...i.a. .lnc.a.na.) • Dan a tomar las semil.las como "pasti

l.las", en cantidad de dos cada noche hasta que se normalice al 

niño. 



SISTEMA NERVIOSO 

Dolor de cabeza. 

El dolor de cabeza es producido por una causa natural y el ele-

· mento principal para producirlo es el "calor" que hay en el am

. biente, lo que hace que el calor del cuerpo se vea alter.ado y se 

incremente, concentrándose principalmente en la cabeza. Para 

c;¡uitar este malestar existen varias plantas, como: 

El. "huele de noche blanco";_ planta utilizada en forma 

cruda, de la :cuál toman hojas, las restregan en una cubeta con 

_agua, y lavan de la frente hacia atrás de la cabeza y el dolor va ; 

desapareciendo poco a poco. Es frío, porque quita este dol.or que 

da por calentura al· encerrarse el. calor en la cabeza. 

Los "chiquiadores" son muy socorridos y se usan comúnmente 

los de "papan (Soi.1.uwm ;tube.1t.o.&um), "chayote" o ¡'nopal", colo-' 

cándose en la sien cuando el dolor es muy persistente. 

Algo que nos l~amó la atención fue la receta que nos dio un 

señor totonaco: "cuando se tiene dolor de cabeza; se recogen de].. 

camino siete clases de ramitas (cualesquiera), se limpia la ·cabe"'." 

. za .hacia atrás y al terminar se arrojan también hacia atrás 

·· sigue caminando y as:í. se qui ta el dolor". 



Nervios. 

Los nervios es una enfermedad poco común en la región, se cree 

que dan porque la persona tiene mucho trabajo, no come bien y 

sueña mucho, puede ser causada por algún mal (no se especifica 

cu41) y para curarse la persona debe guardar reposo • 

. B.!!isicamente 1 se van a aplicar plantas como la "naranja", 

"naranja cucha", "limón", "lima de castilla". 

La "naranja cucha" va a ser hervida, ocho a diez hojas .en 

me.dio .1 i tro de. agua y se toma por 1 as noches • Tambi~n ponen a 

hervir las.espinas de todas las plantas antes citadas, siete de 

cada una en un litro de agua. Esta infusión la toraan por las 

mañanas .• 

Nervio ciático. 

. .· ·. . 

El "dolor de c:Í.átiéa" es una enfermedad muy poco mencionada en la 

comunidad. Se considera una enferme~ad fría, pues se -le aplican 

plantas de calidad ·caliente corno son: 

"Estafiate" o "romero de manita", de ambas se hace un 

emplasto y lo dejan reposar en alcohol o aguardiente. 



. Ya reposado , 

·dolor. 

se unta el alcohol en ·1a parte que se tiene el 

· Alferec1a. 

La alferec1a es una enfermedad que se manifiesta frecuentemente 

en l.os niños recién nacidos, es causada por un coraje o "una 

inu.ina", hecho por. l.a mamá durante el e~barazo. También der.iva 

corno producto de un resfriado o por la introducci6n de un mal 

viento en el cuerpo de las personas mayores. 

Los s1ntomas en los n.iños son variados, s.iendo el más nota

el color morado que va tomando su boquita, agitación rápida·· 

del pE;!cho, llanto persistente y poco ·gusto por el alimento. 

gunas .informantes notaron que el cuerpo del niño se pone también 

morado, incluyéndole las uñas. Si la enfermedad no se combate 

desde esa edad, al niño cuando crece y es mayor "le.dan ataques". 

Los s111tornas en las personas mayores se.manifiestan por me

dio de fuertes escalosfríos, muchas ganas de dormir y la fuerza 

normal que existe en los brazos decae. 

Es considerada una enfermedad fría y el remedió comrlnes 

. J.tquido de color café oscuro llamada "Esencia ,f.1aravillosa ·~. 



La dosi.s dada para el niño es: una. gota disuelta en leche 

una vez al "día, durante tres o cuatro días, tambi~n la gota pue

de·· ser di.suelta en agua tibia. Del raismo líquido le untan en las 

coyun_turas, · 10 cobijan bien, produciéndole un sudor copioso; pa

sando unos días, se alivia. 

A la "esencia maravillosa" la consideran un compuesto de 

hierbas, dado que tiene un olor muy fuerte y por lo tanto es un 

remedio caliente. 

Existe también un jarabe hecho. con "pionía", azul de añil, 

azticar candy, "rosa de Castilla" blanca (Ro.&a. c.en.t.i.6ol;[a.) que se 

da en.forr.1a de cucharadas, dos en ayunas. 

Para los mayores usan el cociraiento de un rollito de "lau~. 

(L;[.t.6ea. sp.) en un litro de agua y lo untan caliente en el 

cuerpo, para que sea más efectivo, dan a beber una .taza de esa 

irifusi6n. 



OJOS 

Los ojos corno parte del cuerpo humano son considerados muy impor-

tantes. 

Existen t13cnicas solamente para su limpieza, como son: 

a) Para quitarles la irritación 

"-·b) Para lir.lpiarlos periódicamente. 

~ara quit:~rles la irritación, emplean dos plantas medicina'."" 

la "parra" (V .. U:.u • .ti..li.i.6oLi.a.), que es un bejuco y el "limón"¡ 

_jugo de la primera es puesto sobre los ojos, asi como también 

jugo del fruto del "lim6n", tres gotas en cada ojo, por la roa;_ 

·ñána y.por la tarde. 

Para la limpieza de los ojos se aplica.la infusión de "man-

una pizca de carbonato, en forma de lavado. 

A' veces se presentan "1.agañas" en los ojos y consideran que 

·necesitan una limpieza. Es necesario bañarse con "sauce" todo 

el cuerpo y la cabeza. 

También es usada la leche materna para lavar los ojos • 

. -:. ;. 



Tanto la irritaci6n de los ojos como las lagañas, se dice 

que son producto del calor, "por traer destapada la cabeza", 

por eso es conveniente siempre portar un sombrero sobre ella. 

Algunas personas del ejido de El Arenal, informaron que el 

"frijol negro" (Pha4eo~a4 vu~9a~i4J tostado y molido perfecta

mente es puesto en un tallo de "higuerilla" (dentro de él) ·y con 

ellos se sopia sobre el ojo de los caballos que tienen "nube en 

el ojo". La dosis es ún.i.ca. Para los caballos muelen sólo un 

puño de "frijol" y mencionan que podría servir a las personas, 

pero creen que en una dosis más reducida. 

OIDO 

o.ído es la principal afección relacionada con el apa- · 

rato auditivo que se da en la región. Se le considera de gran 

preocupación, pues es muy doloroso y de no atenderlo puede cau

sar males mayores como sordera. 

•. 

Para menguar y desaparecer el dolor, aplican diversas plan

tas: del "chote"·es aplicada su flor asada, restregada y el jugo 

que sale se aplica directamente al oído. A veces las personas 

. _.:;>. · .. · .... 



no asan 1a f1or, solamente la restregan en crudo y la aplican 

al oído. 

El "equizote" (Yac.e.a. a.lo.l6ol.la.) también es otra planta uti

lizada para combatir el dolor de oído, de él se quitan 1.as capas 

más externas del tallo.hasta que quede la parte tierna, la ca-

1ientan y soplan con el tallo al interior del oído; al hacer es

to, sale una sustancia que es la que hace desaparecer el dolor. 

Todas estas plantas hacen que el doJ.or desaparezca y cuana:o 

se vuelve a presentar, aplican el mismo remedio. 

.. dolor no lo curan con medicina de patente. 

Este tipo de· 

MUchas personas utilizan "salvarreal ". ( Li.pp.la. a..lba.) para· 

·.oír .. mejor; haciendo un macerado con a·lcohol hasta que "se des

pinte", cuando esto ocurre se hace una bolita, la que se coloca 

en el oído. 

La leche de mujer es también utilizada. 



.:1 ... 

.;'.' 

Alforra •. 

Es otra de las enfermedades que afectan principalmente a los ni-

ños y sobre todo a los de pocos meses de nacidos. Se presenta en 
¡ 

forma de pequeños granitos en la mayor parte del cuerpo y en'for~' 

ma_ muy especial en el ano, llamado por la comunidad "anill·ito". 

El origen de la enfermedad no fue especificado ampliamente. 

En· 1a curaci6n intervienen una cantidad de plantas·, como son: 

.- ... la "guácima", "durazno" {P.1!.u.nu.6 pe.1!..&.lca.), "chilillo" (A.&c.tep,[a..& 
·. :··.:: 

CLLJta..t..6 a.v.i.c.a.) , "tuchumi tillo" , "guayabo", "berenjena sin espinas" 

(Soiinum ve.Jtba..&c..i6ol.i.u.m), "pasmatawuan" y un gusano llamado. 

smucut, que es parásito del ''piñon" (Ja..tJLopha. c.u.JLca..6 J o del "san

(CJto.ton dJta.c.o J, "berenjena con espinas" (So.ta.num. 

c.h.Jr.y.6 o.t1t-lc.hu.m l . 

Todas las plantas son hervidas y el agua se utiliza para _ba-

fiar al niño de la cabeza a 16~ pies. La forma de preparar el baño. 

es importante, por el n11mero de plantas que se utilizan para· ello, 

por ejemplo: solo deben hervir juntos el "tuchumitillo", ."guayabo ... , 

"berenjena sin espinas" y "pasmatawuan". 

Otros informantes daban sólo dos plantas para el baño: la 

."guácima" y el "durazno" • · 

\··,:. 
·'·; 



Se usan dos p1antas completas de "chilillo", hervidas· en tres 

litros de agua. Con e1 agua tibia se caldea el "anillito",_ que es 

la parte más afectada. 
:~ .. :}~:>~·> 

El smucut es empleado en varias enfermedades y en la alforra 

suministra untándolo en las partes donde existen más granitos. 

Para prevenir .. la alforra en recién nacidos, se acostumbra 

cortar de ... cinco a seis cojoyitos ·de cada una de las plantas e.ita

. das, restregándolas en dos litros de agua previamente hervida, 

· · .~caldean" las nalgas del niño poco tiempo después de haberle 

cortado el ombligo (cordón tÚnbilical). 

La.erisipela es una.enfermedad de calidad-caliénte por los sín

tomas que presenta; es conocida también como "hinchaz6n". 
:·'.·:: 

SemanL~ies~a en forma de manchas rojas con ardor persisten

te, .calentura e hinchazón que tiende. a extenderse· a los. genitales. 

Las plantas utilizadas con frecuencia son: la "sábila'.', 

"siempreviva" (Ka.R.an.c.hoe. c.a..tyc.-i.n.um) y la "hierba mora" (So.ta.num 

a.m e1r...i.c.a. num 1 • Todas ellas en forma cruda. 



" 

De la '·' sábila" cortan una penca y la parten. a la mitad, en-

volviéndola con una venda en la zona afectada. Se verá que ésta 

"se cuece" y tiempo después se desinflama la zona enferma. 
:.· ... 

Cuatro hojas medianas de la "siempreviva" las colocan como 

·emplasto sobre la hinchazón, esto ocasiona que la temperatura ba-

je junto con la inflamación. Si la temperatura es muy alta, un 

emplasto similar lo. colocan sobre el estómago. 

Otro emplasto es el fabricado con diez a doce hojas de "hier

. ba mora"' se coloca sobre la mancha ro.ja· cubriéndola con un trapo. 

Del "chiltepín" (Ca.p.6..i.c.um a.nnuumJ cortan cuatro a cinco hojas, · 

lo muelen con una pizca de sal, al tener una masa.pastosa la colo-

can sobre la inflamación. 

Hay animales medicinales para tratar a la enfermedad y cono

cen al tlacuache blanco del que usan la manteca frita untada:_en 

toda la zona afectada y el caracol de agua que es machacado y un

tado en el sitio de la erisipela. 

Sarampión. 

Es una de las enfermedades que causaba gran mortalidad en los .ni-

ños antes de conocerse la vacuna para prevenirla. 

Hoy en d!a, en la mayoria de los casos re'comiendan plantas 

para que brote el sara:r.tpión y n.o para prevenirlo .• 



La P.lanta a 1a que más recurren frecuentemente es al "putin". 

(Mun.t.lttgia: e.a.ta.bulla.), la toman en infusión de cinco ramitas en 

medio · li t'ro de agua, la dan a beber al enfermo como agua de tiem-
. . . 
·po hasta que brote, pues consideran muy peligroso que el saram-

. :':'J;>i6n "se. me.ta" a1 cuerpo y ocasione su muerte. 

···; .. -. 

La gente torna también ·un cocimiento de dos flores de la. 

·"rosa de ·castilla",. hervidas en un pocillo de agua·. o una infu

sión de dos ramas de "vergonzosa" en un cuarto de litro de agua. 

·o bien, una infusión de cuatro cojoyos de "vergonzosa" (M.lmo.6a. 

.~tB-lda) y cuatro de "puán" en medio litro de agua. 

' . . 

Como tratamiento complementario .recomiendan untarse :1a grasa·· 
. i·¡ 

gall:i.na en. todo el. cuerpo.,· con el fin de evitar la comezón que 
: . . . . . 

~ate.ocasiona. Aseguran que se debe amarrar un trapo rojo pará 
.'· . . 

ah~yentar a la enfermedad. 

S61o se menciona un animal medicirial: el zorril.lo, de él. se 

da a comer la carne frita a niños menores de cuatro años, para 

prevenir el posible contagio. 

Se comenta que el. sarampión da por calor, que ademtis es una 

enfermedad de calidad caliente, porque dan calenturas y. diar.rea 

caliente, además de vómitos¡ cuando brota· salen "granitos'' roji-

(salpullido) en todp el. cuerpo. 



Espinilla. 

Existe una afección que se da en el cuero cabelludo, conocida co

mo espinilla, se detecta.en forma de "tronquitos con espinas en· 

la cabeza", que probablemente se originen de un susto; si no es 

tratada,. ocasiona que con el tiempo se caiga el cabello, quedán

dose calvo el paciente. 

La planta usada para esta afección es el "hule" (Ca.6.tLt.f.a. 

e.f.a.6.t~ea), su forma de uso es: previo rape del cabello, empapan 

la cabeza .con el látex, la cubren con una toalla, dejan secar y 

antes de endurecer reti~an la capa formada poco a poco; así se 

•.'limpia la zona "infectada" dándose un lavado diario hasta que 

se alivie. 

Tlacote. 

El tlacote es una afección que consiste en granos que se presen

tan en la cabeza o granos con pus en el cuerpo; la consideran una. 

enfermedad caliente debido a la falta de sangre y de calcio, pue

de originarse de un padecimiento anterior como la alforra que no 

.se· curó perfectamente. Los síntomas son: ardor persistente, un 

crecimiento del mismo a medida que pasa el tiempo y una contrac

ci6n posterior. 



--:··· 

Para su curación aplican ·1a "siempreviva", "hierba mora", 

"amor de· un rato" ( PoJt.tu.la.c.a. 91t.a.nd.lóló1t.a.) y "plátano". Todas és-

tas son de calidad fresca. 

La forma de aplicación es de dos maneras:. "chapoteando" la 

parte afectada con la '.'siempreviva" hasta que los granos se re

vienten y untando después los frutos de la "hierba mora" o por 

medio de un ·emplasto hecho con la planta "amor de un rato", co

.locándolo en el sitio afectado y envuelto con hojas de "plátano". 

El tlacote es tratado con la carne de zorrillo frita o con 

·la manteca del mismo untada en la zona afectada. 

ocasiones cuando el tiempo es muy caluroso a la gente le bro".'". 

tan pequeñas escoriaciones alrededor de los labios que son cono

cidas como boqueras. 

El tratamiento para contrarrestar estas escoriaciones~ es 

por medio del látex de la hoja del "piñón" (Ja..tJz.opha. c.u.Jz.c.a.J..) que 

untan sobre las boqueras. 

van desapareciendo. 

Con dos o tres días de tratamiento 



<· 

Sarna. 

La sarna es un padecimiento poco común en la poblaci6n, básica

mente se usan animal.es como medicina: el zorrill.o y el. smucut¡ 

del. pri.mero utilizan la grasa untada en la zona afectada y del 

segundo se machaca y se unta de igual forma. 

La resina de "sangre de grado" ( C1to.:ton dn..a.c.o) .se unta sobre 

l.a. sarna y logra desaparecerla. 

Chachal.aca. 

.La .chachalaca es una ~nfermedad infecciosa ocasionada por l.a pi

_ cadura de una inosca· o mosquito, que anteriormente ha estado pO-' 

sado sobre el. cuerpo muerto de una víbora. 

Al. ser picada la persona empieza a rascar se con las manos Y. 

uñas sucias, infecta la roncha y la convierte en una l.laga de dos 

a tres .centímetros de diámetro. 

Para tratar a esta ll.aga, espolvorean cal. sobre el.l.a, secán

dose en uno o dos días, además se debe amarrar un listón rojo en

tre l.a llaga y l.a parte más cercana al cuerpo, con el. fin de que 

no avance l.a chachalaca. 



Granos. 

Los granos que salen en el cuerpo van a ser tratados solamente 

con lavados de diferentes plantas: 

El "tuchumitillo", "berenjena" (Sola.num hl...6p-i.dum) y "ojo de 

pescado" son usadas juntas, tres ramillas de cada una en un litro 

de agua, lavando con esta infusión dichos granos. 

La "pimienta" hembra y el "moco de guajolote" 

pend-i.ólo!tu.6) son usadas en infusión simple. 

( Ma.lva.vl...6c.u.6 

Cuando los granos se encuentran en la boca, preparan una in'."" 

fusi.ón de la "hierba del cáncer" ( Ac.a.lypha. a..1tven.6-i..6), un roll.ito 

·es hervi.do en un li.tro de agua. Con el agua tibia se hacen bu'."" 

ches durante una semana. 

También se hacen presentes en los dedos de las manos e i.n

cluso hay inflamación; para curarlos, .hierven cuatro o cinco ho

jas grandes de "huichin" en u:a, litro de agua, con el agua tibia 

se lavan y colocan un emplasto con las hojas calientes de la 

misma infusión sobre las manos afectadas. Con una o dos cura

ciones es suficiente • 

. A veces las plantas son usadas de otra forma para combatir 



los grarios; a veces el látex del "sangre de grado" es untado 

sobre ellos. 

Un emplasto hecho de hojas crudas de "hierba mora" con una 

penca de "sábila" lo colocan sobre los.granos más pronunciados. 

Para esta afección, también es muy común el uso de animales 

:medicinales; el que utilizan con más frecuencia, es el zorrillo, 

que además de curarlos sirve corno prevención para que no aparez-

can. De éste usan la grasa frita untada sobre los granos y corno 

prevención se come la carne frita. 

. _,-

Otro mamífero apreciado para la prevención de los .granos es 

el tlacuache blanco, comiendo su carne frita. 

Existe un tipo de grano que ·algunas personas . llaman "pasmo", 

decir de .mucha gente que no se alivia, debido a que algunas per--~ .· 

sonas están encontacto con agua estancada como "charcas" o agua 

de· los arroyos, éste se va extendiendo por lo que es necesario 

aplicar sobre él la "hoja del pasmo" calentada encima del fog6n 

·y con un poco de aceite rosado. 

Jiote. 

un :¡;>adec:i..miento de la piel dond~ apare~en manchas bl.ancá.s . en 



,.·.-··· 

a1gunas partes del cuerpo, principalmente en 1a cara·. El sintoma 

principal es descamación con comezón continua, la gente piensa 

que es "por no tener buena sangre" y por lo tanto no sirve¡ otros 

informantes piensan que es debido a un mal viento o también a que 

t:i.enen anemia. 

E1 jiote si no se cura a medida que pasa el tiempo, se va 

extendiendo¡ la forma de curación es por medio de baños con·agua 

hervida de "gordolobo" (Boc.c.on.i.a. nJt.u.te.&c.en..&), que se prepara de 

1a siguiente forma: hierven agua en un recipiente de veinte li

tros y cuando está en ebullición se echan dos hojas grandes del 

"gordo1obo" dejándolas un minuto y se sacan. Con este cocimiento 

bañan todo el cuerpo del enfermo. 

Las hojas del "gordolobo" también las restregan en crudo y 

savia se unta en el jiote. 

Sabañones. 

Son pequeñas erupciones de la piel que salen en las piernas Y 

pies debido al. contacto con agua encharcada y sucia.que se en

cuentra generalmente en los potreros. Hay inflamación de pies 

· y. escozor. Es muy común en las personas que caminan descalzas. 



El tratamiento contra los sabañones es inmediato a su detec

ci6n, pues corren el riesgo de tener una infección más profunda; 

para~lo utilizan las siguientes plantas: 

Hacen una infusión de cuatro ramas de: "capulín agarroso", 

"guayaba" , "agua ca te" , "tabaco", "muic le" ( J u-6.t-i. c..i.a. -6 p.:i. c..i.g e.Jta.) 

y "hierba del zorrillo", así como siete dientes de "ajo", t:odo 

ello en diez litros de agua; con ella se lavan piernas y'pies, 

con el agua lo más caliente que se pueda soportar, al acabar los 

frotan.con refino y untan aceite de comer en las partes más afec

tadas, los cubren con un trapo limpio y delgado; estos lavados 

son tres veces o hasta que baje la inflamación. 

Otra forma de aplicación es· sin "ajo" y. cuando el agua está 

bien caliente se hacen vaporizaciones de pies y pierriás hasta 

que entibi~ el agua. 

El."barb~rón" 1,X.a.n.t:.ho-6oma. 11.obu.6tumtambiéh es usado, primero 

ponen a hervir cinco litros de agua y cucndo es.tá en .ebullici6n 

echan dos de sus hojas grandes sacándolas un minuto después, con 

esta infusión lavan los sitios donde están los sabañones. 



OTRAS AFECCIONES RELACIONADAS CON EL CUERPO 

Heri.das. 

Las heri.das pueden tener di.ferente ori.gen, debi.do a la frecuenci.a 

de acci.dentes, principalmente en los ni.ñas o cuando la gente rea

li.za sus diferentes activi.dades. 

La gente de la región ti.ene métodos rápidos y efi.caces para 

curarlas, emplea.ndo plantas para que estas heri.das superficiales 

sanen y desaparezcan, del cuál uno de los más recomendados es 

cortar cinco o seis hojas de "tuchurni.tillo" que restregan rápida"'.' 

mente formando una "bola", al exprimir las hojas, el.jugo lo echan 

directamente .sobre la herida y .al ponerlo va a produci.r rmicho ardor •. 

La "hierba del golpe" se aplica de la misma manera, además 

toman una infusión preparada con un rollito de .la planta en un 

litro de agua. La toman corno agua de tiempo. 

La misma apli.caci.6n ti.enen el "sangre de grado" y la "hierba e 

del grillo" (GhLnLa cf. cu~a~~av¿ca). 

Los lavados deben ser frecuentes. Si las heridas se descui.-. 

dan o son más profundas; uti.li.zan la raíz de la "vergonzosa" rnez"'.' 

·clada con cuatro hojas de "huichin" o de "tuchurnitiilo", todo 

hervi.do en dos litros de agua. 



Sin embargó~ no s6lo las personas pueden herirse, los caba-. 

llos, burros y otrqs anima.les también pueden sufrirlas. Sus due-

ños procuran atenderlos rápidamente: acostumbran baños con agua 

hervida, por lo general hierven dos rollos de "huichin" Y: de 

"tuchumitillo". 

A veces los animales presentan unas heridas muy grandés cau

sadas por la silla de montar y de la que puede derivarse una in

fección,·ª estas heridas le llaman "matadas, serenadas o aluna

das"; el animal al tener este padecimiento lo manifiesta porque 

~us orejas están tiesas, la cola parada y los ojos quedan desor-

bitados. Casi siempre se evita que el animal presente los sínto-

mas citados, previniéndolo con un cocimiento de cuatro ramas gran

des de "huichin", mezcladas con un camote de "malvarón" (Xan.:tho:

~oma 4obu~;tum) hervidas en tres o cuatro litros de agua. 

Esta infusión se deja hervir mucho y se usa para enjuagar 

las heridas. También mencionan al "llantén" o "diantén" (Plan

.ta.go majo4l. Para lavar heridas, en cocimiento. 

Una planta que no es de la zona como es el "árnica" (He.:te-

4o;thec.a .lnulo.lde.ti) . es usada en infusión, lavando las heridas 

con esa agua. La consideran muy efectiva~ 



Hemorragia nasal. 

Cuando hay ml,lcho calor .algunas personas pueden padecer de una he-. 

morragia nasal, para detenerla recomiendan una infusión de tres 

hojas medianas de "violeta", una ramita de "espinosilla" con la 

mitad de un "limón" asado. Toda la mezcla se toma caliente. 

Golpes. 

Los golpes son casi siempre accidentales y tienen lugar en el 

trabajo, en la casa o en el camino. Para curarlos es común apli~ 

_car remedios.que ayudan a desaparecerlos, pues consideran de.pe

ligro. el 'no cµra.rlos adecuadamente, ocasionando males mayores. 

Es conveniente saber el tipo de golpe que sufrió el indivi

duo, ¡:>ue.s de él depende la curación; si el golpe se localiza en 

el interior del cuerpo, dan a beber vinagre tibio rebajado, si 

los golpes son su¡:>erficiales,. los tratan con fomentos de plan

tas hervidas en agua como: el "huichin" y la "hierba del golpe" • 

. Un golpe que es considerado muy peligroso es el conocido co

mo. apostema, se localiza en el interior del estómago y los sínto-· 

mas ·que presenta el enfe.rmo son: enflacamiento y arrojo constante 

de sangre molida a la hora de evacuar o de vomitar. 



La curación se basa en una purga preparada con: doscientos 

mililitros de aceite de comer, cuatro cucharadas de vinagre, tres 

cucharadas de. agua de "frijol." (Pha..&e.olu.6 vui.ga.IL.l.6) del primer 

hervor y un chorrito de orines de niño. Todo se revuelve y lo 

dan a tomar durante cuatro mañanas en ayunas y cada tercer dia 

se le soba el est6mago. 

Otra purga. 'es l.a preparada con dos pedacitos de l.a corteza 

del. tal.l.o de l.a "flor de mayo" (Pi.ume.11..la. 1Lub1La.), que l.os _pican y 

se col.ocan en un cal.do de gallina como condimento. 

Los efectos son inmediatos porque "arroja todo el. tumor". 

Despu~s del tratamiento de ambas purgas deben vitaminar al pa

ciente, para que se restablezca totalmente. 

Si.el.tratamiento se retarda por desconocer el padecimien

el. enfermo cuando muere "arroja todo el tumor" por l.a boca. 

:Intoxicaci6n. 

La gente sufre una intoxicaci6n causada por ingerir alimentos en 

mal estado, cortan cinco cojoyos de la hoja del "pu§n" licuándo~ 

los con el jugo de un "limón" en medio l.itro de agua. Se l.e da 

atomar inmediatamente. 



:Insolación • 

. Cuando una persona se expone mucho tiempo al sol, puede ocurrirle· 

una insoJ.ación, tiene mareos y mucho dolor de cabeza,. ésta se 

siente muy caliente. 

Para este mal.estar uti1izan el "carrizo del sol." (A4un~ 

do na.-'C J , restregando cinco carrizos en agua tibia para darse un 

baño. 

··Muelas. 

E1 do1or de muelas, es también una afección muy frécuen~e en la 

.. · rE!~i6~, causada por el mal estado de los dientes, debido a·· la 

fa1ta de aseo que tienen en ellos. Las personas que sí procuran 

u.na atención y lOs limpian con una ramita delgada o un pedazo de 

'bejuco, para sacar toda la comida, no van a presentar con fre.;.. 

cuencia este tipo de dolor. 

Para controlarlo solamente aplican directamente sobre las 

mue1as un "clavo" (Syzyg-i.um aJt.oma..t-i.c.u.m) o un diente de "ajo" ma

chacado y mezclado con "refino", del líquido ponen unas gotas 

sobre la muela adolorida. 

.;: 
• .. -



En ocasiones suministran tres gotas del látex de la "ortiga" 

o del.. "coj 6n de gato" ( P-6 yeho.t1t.-i.a. c. h-i.a.p eít-6-i..6) donde presenta dol.or 

la muela, l.ogrando calmarlo. 

Una desvent~ja de estas dos úl.timas plantas es que rompen 

las muelas porque contienen. ·sustancias muy fuertes. 

Además de las aplicaciones citadas tambi~n hacen.una infu-

si6n de tres pedazos de "encino" ( Qu.e.1teu.-6 el.Li.p.t..<.ea.) en un li-

· otro de agua, haciendo buches cori ella. 
·.-'•'·,'·' 

Hierven dos hojas de "laurel".en medio litro de agua y en 

aplicaci6n ex~erna alrededor del sitio con dolor, va con un poco 

a1cohol. 

Estos dol.ores·de muelás s6lo van a ser· calmados con las. plan

tas.citadas; cuando son muy fuertes y la muela está muy deterio'-;• 

radá, la persona que no puede acudir con un dentista,· opta ·por 

con las plantas mencionadas, logrando c~lmar s~ ·dolor, 

aunc:;i:uequeden con una pieza menos en la dentadura. 

Rabia. 

una enfermedad contraída por la mordedui-a de un 

' .. ·· ... ·:·· 

.• 



mal (vaca o pe;i::ro) • Sus síntomas son: ojos rojos; espuma por la 

boca y se tiene miedo al agua. 

Se utiliz6 básicamente un animal medicinal: el zo~ilote. 

Este era cocido con todo y plumas, sin sal ni condimento al-
1 

gUno, les daban a tomar por lo menos un vaso de caldo y si era 

posible, hacían comer la carne al enfermo hasta terminar con todo 

el caldo y la carne; al ocurrir esto se consideraba que el animal 

o la persona estaban curados. 

Hoy esta práctica ha desaparecido, siendo sustituida con la 

vacuna antirrábica. 

'· . . 

Atln as!, utilizan algunas plantas medicinales: la "candeli-

·lla", "huele de noche" y "nochebuena" (Euphonb.i.a. pu.1?.c.he.1tJr..i.ma.I, 

las tres se .restregan en crudo, la primera en leche y las dos 

dltimas en agua. Esto lo dan a beber al enfermo. 

Pulgas. 

Utili~an una planta llamada "manzanilla" 

para ahuyentar a las pulgas que se albergan en las casas, 

dcilas con las ~amas de la planta. 



Piojos. 

Los piojos que están hospedados como parásitos en la cabeza, pue

den ser ~liminados con plantas medicinales. 

El jugo de la. "guácima" se pone sobre la cabeza y se tapa. 

La semilla molida de la "anona" se echa en alcohol y la 

untan en la cabeza, la tapan y a la media hora se lava. 



ENFERMEDADES DE LA MUJER 

Aborto. 

Las mujeres cuando llegan a la edad reproductiva y están embara-

zadas, pueden sufrir un aborto o estar en peligro de aborto. 

Estos padecimientos están determinados por el estado de áni-

mo y de salud en que se encuentre la embarazada. 

Para inducir el aborto, utilizan diferentes plantas, la mayo-

r!a· de calidad caliente. A menudo son· usadas en cocimientos y 

mezcladas. 

Las plantas que emplean son: "jícaro tierno'' (C1te".6c.en-t:.la 

· 'c.uje:t e), "escoba china", "gasparito", "cordoncillo negro" (P.lpeJz. 

.· .. ,;;e.ltt.s..t:omo.lde.6), "bejuco verde" (Mendonc..la sp. J, "hierba dulce", 

"pimienta", y "acoyo" ( P-i..peJt .6C.h.ledeanumJ. 

En cuanto ocurre peligro de aborto y no ha llegado el emba-

razo a término, es necesario administrarle a la: embarazada: el 

"pegarropa" (Ve.6mod.:i.um aff.a.dc.end.6.) restregado en crudo, emplean 

un rollo pequeño en medio litro de agua, dándose a beber a la 

mujer lo más pronto posible. 

Algunas personas acostumbran dar el "pegarropa" .en 



simple o acompañado de "manzanilla" o de "albajacar" ( Oc...<..mu.rñ 

ba~~l..<..c.u.m)~ Para mayor seguridad, se le faja con un _parche po

roso. 

También es muy usado el "capul!n agarroso", ya sea en infu

si6n o restregado en crudo, en la misma dosis que la planta an

t.E!rior, es decir un rollo pequeño de ésta. 

cuando el peligro de aborto va acompañado de hemorragia, es 

necesario suministrar lara1z".de"pinahuist1e" con hojas de "ojo de 

pescado" en infusi6n, tomándose tres raíces y tres hojas· en un 

-litro de agua y ·se da a beber en ayunas. 

Estas infusiones van a tomarse para que la embarazada lleve 

a buen t~rmino el embarazo y no peligre su vida. Muchas veces 

ván a ir acompañadas de reposo para un mejor efecto. 

No s6lo ·los padecimientos de la mujer van a referirse a los 

· peligros de aborto, sino también a los. problemas que presentan 

con su menstruaci6n: dolores, c6licos y retrasos. 

Para cuando se presentan los dolores y no "baja" la mestrua

ci6n, hacen u_na infusi6n de "albajacar". 

También es usada una ramita de "epazote zorrillo" 

. "~ 



dJ,.um gl!.a.ve.ole.11.,5) en medio litro de agua, cuando los dolores son 

muy f~ertes (c6licos) . 

De la "flor de muerto" (Ta.ge.-te..6 e.1t.e.c.,ta.), hierven dos o tres 

ramitas en medio litro de agua y la dan caliente a la mujer que 

tiene c6licos. 

De la "hierba dulce" van a hervirse cuatro ramitas en medio 

litro de agua hasta quedar concentrada; de esta infusi6n debe to

marse un vaso en ayunas durante tres o cuatro mañanas. 

Además de las infusiones usadas para evitar los dolores, tam

bién. son aprovechadas otras para el retraso que sufre- la .muj_er en 

su.ménst~uaci6n: 

Cuatro ramillas de "estafiate", una raja de ''canela" y dos~ 

cientos gramos de "panela", que son puestas a hervir en un cuar

to de litro d·e-- agua, se toma en ayunas la mitad de la infusi6n y. 

la otra mitad antes de acostarse. En ambos casos debe ser lo 

.m.1s c:aliente que se. pueda beber. 

tres d!a:s después. 

La menstruaci6n llegará dos __ o 

Utilizan cinco ramillas de "arete de indio" ( fU.b-i.J..c.u.6 !.p-ltr.a.

l-i..6) .restregadas en medio litro de agua, tomándolas en ayunas. 

Son cuatro tomas en el siguiente orden: al estar la luna llena, 



en cuarto menguante, en luna nueva y en cuarto creciente y van 

acompañadas de sobadas en el vientre para mayor eficacia. 

Usan "cuatro ramitas de "hierba dulce" con dos hojas de "Santa 

María" en.medio litro de agua, tomándose la infusi6n en ayunas, lo 

más caliente posible. 

La infusi6n de "zuapatle" en medio litro de agua, se toma en 

ayunas. 

El "tuchumitillo" a diferencia de las anteriores infusiones, 

que son en ayunas, va a tomarse corno agua de tiempo .• 

Si la mujer tiene una rnenst~uaci6n muy fina, recomiendan ha

.c.er una infusi6n de un rollo de ... hierba dulce" en· un ·litro dé 

água, se deja consumir a la mitad y setoma durante cuatro maña-
·.·-:·· ·. 

nas en ayunas; por el contrario, cuando la mujer tiene hemorragia 

menst·rual, es·~-necesario. hacer un cocimiento con un rollo grande 

de. "pegarropa" en diez li tras de agua, agregándo_le· un poco de re-

fino y bañan a la persona. Utilizan además, infusi6n de raíz de 

"arete de indio" al que agregarán veinte gotas de "refino" y la 

dan a beber despu~~ del baño. 

Hay veces que la rnuj er a los 15 .. 6 16 años de edad, todavía 

~o ha tenldo su primera rnenstruaci6n. Si ·esto ocurre, es nece-



sario hacer un ciocimiento de "gobernado~a" {La4~ea ~4Lden~a~a); 

una porci6n de tres dedos en un cuarto de litro de agua. Se to-

ma e~ ayunas por la mañana y por la tarde. Así, la menstruación 

va a presentarse; aseguran gue de esta manera la mujer va a sen

tirse mejor. 

Cuando la mujer tiene ardor y corn.ezón en la parte vaginal 

preparan una infusión de siete hojas de "mora" {Motiu.6 c.eR..tLdLno-

li..a l en un litro de agua. La hierven bien, se cuela y la ponen 

en un depósito adecuado para realizar lavados vaginales. 

La mujer puede tener diversos problemas relacionados con su 

'matriz: la inflamación de la matriz es originada por el.enfria-

·miento sufrido después de gue tuvo un parto o también porgue nun-

cá. ha podido tener hijos. Para curarla le aplican pomada de 

azahar untada en el estómago, envolviendo con un trapo caliente 

para que penetre la pomada. 

Otro remedio es hervir una cucharada de miel de abeja crio

lla con una copa de "refino" y un chorro de aceite de comer, dan

do esta mezcla en ayunas y al acostarse; cuando la mujer es in~ 

fértil se le debe surninj_strar esta mezcla en los días que dura 

la menstruaci6n. 

La caída de matriz ocurre generalmente alrededor de los 

'':• 



años de edad o más. Las parteras aqu!· atienden esta alteraci6n 

sin necesidad de operaci6n. 

Algunos informantes nos explican que se debe a que la matriz 

ya no se encuentra bien- ::;ujeta a los ovarios, sino que va a estar 

.como "holán". Para componerla hacen lo siguiente: 

Cuelgan a la mujer con ·los pies hacia arriba, sobándola de 

la cabeza y hombros hacia el centro del cuerpo. En la parte va

ginal introducen trapos perfectamente lim~ios impregnados de cebo 

de borrego y aceite de comer calientes; con estos trapos acomodan 

la matriz cada tercer d!a, hasta completar 40 d!as. Otra partera 

opina que s6lo la acomodan tres veces en esos 40 dras, quedando 

lós_ 'trapos como tap6n, el ·cuál se cambiará tres veces en ese mis'"

·mo lapso. 

Ot;ra partera, además de lo anterior, acost:umbra también po

ner'. ·' un parche con aceite de almendras y aguardiente en la cade

ra, vendándose a la paciente hacia atrás. 

Recomiendan guardar reposo esos. 40 dfas, no 'subir ni bajar 

escaleras, no caminar mucho, no cargar ni. hacer ejercicios pesa

dos • 

. Es conveniente en la primera sobada dar de comer caldo de 

pollo.y si es posible chocolate. 



Otra partera recomend6 el gusano del piñ"6n (smucut) mezclado 

con miel caliente, tomado en ayunas como una ayuda para este pro

ceso. 

Cabe·· aclarar que este tipo de "operaciones" ·es realizado por 

l.as parteras que son muy experimentadas, ya que se requie.re mucho 

cuidado pues resulta peligroso. 

La l.actancia es otro problema concerniente solamente a la 

mujer. Casi siempre el problema radica en que la mujer no pro-

· duce leche para amamantar al niño. Para ayudar a producir le

che se remoja· una hoja de "guaje" ( La.9ena.1t-<.a. ~-<.c.e.1ta.1t-ia.) en agua 

que la pondrán sobre los senos. 

La madre primeriza, a decir de al~unas s~ñoras, no tiene 

"formado el P!3Z6n", dificultando el amamantamiento del nene; 

para que se forme hierven siete ramas de la planta antes cita

da en· un cuarto de litro de agua. Con esta infusi6n vaporizan 

exclusiv.amen:te .el pez6n, cubriendo con un trapo el resto del 

seno; esto se hace hasta que éste quede formado. 

:Cgualmente·los tumores en los senos son preocupantes y uti

l.izan la misma infusi6n y planta con sal, untada Sobre. ellos y 

ccin la hoja hervida del "guaje" los caldean y cubren. 



Fertilidad. 

La fertilidad es otro aspecto considerado muy .importante en. l~ 

regi6n.: 

Entre los totonacos hay una ceremonia relacionada con la fer

ti1idad o fecundidad, realizando un rito que consiste en adornar 

el a~tar de la iglesia con flores cortadas por los hombres, todos 

los d!as desde el primer viernes despu~s del mi~rcoles de ceniza, 

hasta el viernes santo (cuaresma). Lo llevan a cabo los hombres 

que se han casado por la iglesia cat61ica el año anterior, el ri

to lo hacen con la finalidad de que la mujer sea fecunda. 

La fecundidad de la rnuj er· y el sexo de los hijos, dicho por 

una partera, puede saberse cuando la mujer está dando a luz: Ella 

lo sabe porque o!a a las parteras antiguas y observaba que medían 

cuatro dedos a partir del nacimiento del cord6n umbilical y en 

esa parte podían ver unos puntitos negros, que según dice, indi

can el número de varones y si se ven bolitas blancas, indican que 

serán mujeres y en qu~ ntíro.ero. Asimismo, si el cord6n umbilical 

es largo, lo más probable es que .tengan muchos hijos, si es corto, 

no será as.í. Ella afirma que "el cord6n umbilical que queda en 

la madre es corno la raíz de los futuros hijos". Todo esto s6lo 

se observa cuando es el nacimiento del primer hijo. 



La ~ertilidad puede "ser curada", esto es, tratar a la mujer 

con plantas medicinales para que ya no conciba. Lo anterior no 

es bien visto en la regi6n. 

Cuando la mujer no puede concebir hijos, se dice que es in-

fértil, es est~ril, "que está resfriada o es muy ácida". 
\ 

En la 

zona de estudio esto también es mal visto, pues la funci6n de la 

mujer es precisamente tener hijos, lo cual puede remediarse ha-

ciendo' uso de plantas medicinales de calidad caliente corno: la 

"Santa María" y el "acoyo". Estas dos plantas son las de mayor 

uso. De éstas se hierve una raíz de cada· una, agregándole un 

chorro de miel; una botella de aceite de comer (200 ml.) y un 

poco de "refino". El preparado es dado a la mujer con la pre

cauci6n de permanecer en reposo, no comer cosas frías y no. te-

ner relaciones sexuales. Cabe hacer la aclaraci6n que a la mu~ 

jer le colocan "un tap6n" de algodón con aceite de comer en la 

parte vaginal. 

Además aprovechan la "cebolla morada" (A.U . ..i.u.m c.ep4) .frita con 

aceite de ricino para caldear el est6rnago. 

En tanto que l~ "Santa María" la colocan en la espalda. La 

mujer debe permanecer en reposo para poder quedar embarazada. 

Existe otra técnica para curar la esterilidad en la mujer:. 



unos días antes de la menstruaci6n (no especifican cuántos), dan 

a beber la mitad de una botella de aceite vegetal Navarra (125 ml.) 

y soban el vientre con "la pomada calmante", a los tres días an

tes de comenzar la menstruaci6n, dan a tomar tres cucharadas al 

día,· una antes de cada comida del "compuesto vegetal Lidia", en 

ese momento dan el restante aceite vegetal Navarra. 

No especifican. si la persona tiene que guardar reposo, s6lo 

recomiendan vitaminarse y cuatro meses después, es posible que ya 

.est~ embarazada. 

la inujer ha tenido. hijos y desea no tenerlos más, puede re~ 

currir· a lo que las inújeres de la regi6n le llaman "ir a curarse"> 

esto es, tomar cierta clase de plantas medicinales para impedir~ 

·temporal o definitivamente, el embarazo. 

Este terna es inuy difícil de tratar con la mayoría de las per

sonas, casi siempre desviaban la conversaci6n a otro tema, dicien-

do que desconocen plantas "para eso". Sin embargo, nos dieron in-

formaci6n muy valiosa que fue posible corroborar por nosotros di

rectamente. 

. ·.:' 



La "guasimilla o coralillo" (HeLLc~e~e~ gUa.zuma.eñoLLa.) 

es una planta poco usada, de ~sta hierven un rollo en un litro de 

agua, tomándola todos los días durante la menstruaci6n. En una 

sola toma y tambi~n consideran que ~roduce esterilidad definitiva. 

Otra planta usada en la misma dosis que la anterior, es la 

~·enredadora" (Hyba.n..thu~ sp~). Ambas, según opiniones de las parte~ 

ras s6lo deben ser tomadas por las inujeres que ya tuvieron al me-

' nos un hijo. 

Ninguna de las dos recetas presenta alguna repercusi6n, nin-

_guna molestia posterior . 

. se tuvo la oportunidad de entrevistar a una pe·rsona que tom6 

el "coralillo". hace siete años y no volvi6 a embarazarse, causan;;;.·' 

dole gran asombro, ·pues tenía cerca de ocho años -de tener cada 

año· un. hijo. 

A1gunas ideas y _remedios sobre el parto. 

El parto. es un proc;:eso natural que llevan a cabo_ fundamentalmente 

las parteras de la regi6n, muy pocas veces por los médicos de los 

centros de salud o particulares. Generalmente es realizado en la 

casa de la parturienta a donde acude la partera y 

.-.,. 



ci6n de una serie de visitas previas para sobadas, ~stas son 
-~~ceo$, c~mo un recurso para 

principalmente para ir preparando a la mujer hacia un buen parto. 
_ . ~ ~- este método fre-

El momento del parto es el más import_~~!e _ P~?=.ª __ ambas,. pues con-
---- _ . -- _ "" ~ "---, . r un ni J o . 

sideran el inicio· de una nueva vida en la que va a tener un pa-

pel fundamental la partera _y durará hasta_ el final de esa vi~a 
· la "escoba china" 

que ayud6 a dar a luz. 
~~ litro de agua, 16 

··· ·. · :asta el último. die, 
Existen alrededor de ocho parteras en el poblado de Coxqui-

" - --·-o.-·-·":· .s más eficaz Eoma;:-
hui y cinco en el ejido de El Arenal. Todas ellas van a atender 

~~~ cuarenta días, 
pacientes en los lugares citados, as! como en sus alrededores. 

~l trabajo del parto va a empezar de la siguiente manera: 
~~~ __ realizan cuando l~ 

necesita la par'turienta estar sin presi6n, tranquila, a9nque es 
. •_: _ __;·,;.~ "_ .. e el bebe, es ne-. 

que camine a fin de acelerar este trabajo y dar a 
.. : .:- .::.:.: ~::.. _..::. placenta, para 

conveniente 

·1uz pronto. ·El tiempo entre el comienzo del trabajo de parto y 
· .-::.. ::c·s. 

el momento de a:·1umbramiento va a varia·r, dependiendo de la mujer 

y ·cuántos partos haya tenido. 
---:----:;:-.::':i_::_ra ce :nula: ponen a .her-

. ;: ~c.:-. .: I·.:::_ de la. lumbre, ca
Algunas parteras manifiestan que conviene a la mujer dar a 

· -· ---- '. -:- "--:: - lavada, y la echan 
'luz parada o arrodillada, pues es más rápido y requiere de menor 

-:: -_-,:-:-:<ir :.:~-'1 taza grande.· Re-
esfuerzo; otras creen que es mejor acostada. Sea d~ un~ u otra 

,•-:::·,.:..e:·.~--- :.:..l_ término de la 
forma, la parturienta y la partera han previsto varias cosas: 

- - :~ ~~es ~~ses. Lo conside-

=e: mat:ri ;e t_oma la forma de 
a) Preparar el lugar donde va a dar a luz; pues debe ser uh 

sitio cerrado, sin interrupciones ni corrientes de aire. Asimismo;-



tener la ropa adecuada de la parturienta, del niño, así como la 

que pondrán en el sitio elegido donde dará a luz. 

La ropa debe estar perfectamente limpia para evitar cualquier 

enfermedad (como el tétanos), ser ropa especial, pues no volverán 

a usarla. 

b) Tener preparadas las infusiones necesarias para.agilizar 

el parto por si existen problemas y para dar los baños al término 

de ~ste. 

Pa.ra agilizar el parto, que es· un problema todavía frecuente, 

¡:>;reparan in.fusiones di versas, · como· .una ramita de "mar.rubio" ( M a.Jt.11.u.

. b;lu.in vu.lga.Jte) y "albajacar" hérvidas en medió litro de ·agua y. la 

caliente. 

El "laurel" y .la "canela" la dan en la misma dosis que 

cocimiento anterior. 

Se. hierven .pedazos de la cáscara de 1 "j anote blanco"· ( H et;f.o - .. · 

c.a.Jr.pu..6 a.ppen.d-i.c.u..la.tu.J..) y . "jonote morado" ( H el.lo c.a.Jr.pu.J.. do n.e.t.t

.6mLth.l-i.} en medio litro de agua, la infusi6n la dan tibia. 

Utilizan infusiones de cuat.ro ramitas de "hierbabuena" 

dio litro de agua, o bien, siete hojas .de "café" en medio 

agua, agregándole un poco de aguardiente. Ambas se beben 

•"' .. :-\· .... ~ 



También se torna solo el "acoyo", hirviendo tres hojas en 

medio litro de agua y dándolo a tomar caliente. 

No s61o recetan infusiones, sino también aplican otros mé

todos para la agilizaci6n del parto, por ejemplo, usan la "cebo

lla" caliente en rodajas con alcohol sobre el ombligo. 

Las infusiones citadas son suministradas a la parturienta 

s61o si es nec;:esario. 

Solamente se tiene un informe de un animal medicinal y éste 

es el caracol. Hierven és~e en medio litro'de agua y lo dan a 

1a parturienta. 

Igualmente, la ceniza calierite del fogón se aplica en la 

parte trasera de la cintura (cadera)·. 

Cuando llega el momento de dar a luz, la mujer ya está pre

parada, en cuanto nace la criatura la tornan y le soplan en: ei·· 

rostro para que reaccione, si no l.o hace es necesario voltearlo 

de pies·y darle una nalgada. Inmediat;amente después miden "una 

cuarta" de cord6n umbilical a partir del cuerpo del nene hacia 

:. 'la placenta; dos centímetros antes del límite, amarran con un 

hilo rojo y esperan la expulsi6n de la placenta, para cortarlo 

. , . exactamente donde marc6 la cuarta la partera. Si la placenta no 

.sale preparan una infusi6n de "manzanilla", "caña de azGcar" y 

.. "epazote"~ 



. 
Dejan descansar un poco a la madre, la fajan muy bien y la 

acuestan. Toman al niño, le bañan empleando para ello la infusi6n 

de "borreguil lo" ( Ac.a.l.ypha. a.Jtven.6.l.6) , curan el ombligo del bebé y 

lo acuestan junto a la madre. 

Es conveniente hacer un cocimiento de "pionia" cortada en 
.·- . 
cuatro.partes, con la raspadura de la"nuez moscada"en un litro 

·de agua, lo cuelan y agregan dos cucharadas de azt:icar para her-· 

virse nuevamente, agregando azul de añil. Se deja consumir has-

ta lá mitad. El· jarabe preparado lo suministran al ni.ño en una 

dosis de una cucharadita con media de aceite de ricino, el cuál 

ponen en un trapo limpio para que el niño lo chupe. El fin es, 

para ayudar ai niño. a sacar toda la sangr~ que ·aan tiene, as! 

como para calmarle "los entuertos" (c61icos o dolores de est6:.. 

mago 'fuertes) • Se suministra desde antes de que empiece a .mamar 

primera vez hasta que defeque normalmente. 

Poco despu~s a la inuj er la bañan con hierbas medicinales to-. 

de calidad caliente, pues éstas ayudan a que la parturienta 

re'cupere su fúerza. 

Las plantas usadas son diversas, entre las cuáles podemos ci-

tar: "Santa María", "omequelite", de cada una de ellas se torna un 

rollo .grande y lo hierven en veinte a cuarenta litros de a·gua, o 

un rollo de "acoyo" o de "Santa María" en infüsi6n simple~~ 

:-::. 
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De estos cocimientos es necesario dar tres baños en total. En 

otras ocasiones, a estas dos especies se les agrega "albahacar 

arribeño" (Oc.lmu.m ba..6.l.l.lc.u.m) o "sauco". 

Aan cuando en la zona de estudio no es común el baño de te-

mazcal, las personas consideran conveniente y necesario bañar a 

la parturienta en él, pues de ello puede depender ·su estado de 

salud posterior. Si no es posible, la bañan tres veces en un 

lugar derrado con las plantas ya citadas, para que recupere su 

condici6n física y fuerza normales. 

Aun con los baños realizados, si es necesario la partera 

manda ~nfusiones de "acoyo" a la parturienta. 

,.·· 

Cua:µdo la mµjer recién parida presenta todavía _4oi9res,· •··re- .. -
tortijones o entuertos" diferentes .a los del parto, recetan infu

siones ·de un rollo de "hierba dulce" en un litro de agua o bien, 
. . .. 

_machacan la raíz del "omequelite" que es hervida en medio litro 

de agua, y echan uri poco de cacuistle (hollín del fog6n de leña), 

un poco de "refino" y miel de monte, y así lo ing"i"ere la paciente.· 
L LJ .... · . . ~ ••. 

l. (l.···-,, 
A veces los dolores son por corajes, lo que ocasiona fiebre; 

· para esto dan una infusi6n de "espinosilla". 

Después de todo esto, la partera procede a hacer la limpieza 
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del sitio donde tuvo lugar el parto. La ropa usada en él se en-

tierra, ·10 mismo sucede con el cord6n umbilical y la placenta; 

éstos se acostumbra enterrarlos en la casa, en el patio y al ha

cerlo también echan cuatro o cinco hojas de. "aguacate oloroso", 

''tabaco" y agua bendita. Todo esto lo hacen para e~itar "desg~a-

cias", como un mal viento o una quemada. 

Cuando la partera termina, es agasajada: le ofrecen comida,· 

cervezas, jab6n y cigarros, entre otras cosas. 

·A los ocho dfas de .ocurrido el parto, hacen· una ceremonia.: 

a la partera '!le lavarán las manos" los padres del recién nacido y 

la partera también se las lavará a ellos. Esta ceremonia la ha

cen con el fin de evitar enfermedades a la partera y al recién 

'naéido. 

Es necesario aclarar que los m~dicos existentes son menos 

req~eridos que las parteras, debido a· diferentes factores, como:. 

a) El econ6mico 

La vergUenza por ser la mayoría de los médicos, hombres 

El cultural 

Por la confianza que hay en estos especialistas de la medi-. 

cina tradicional. 



.. ,', . .__. 

Existen además cuatro enfermedades cuya información fue muy 

escasa, y son: paperas, perrillas (r~gistradas solo en el ejido 

de El Arenal); roña y tiña (registradas en el ejido de Coxquihui). 

Para las paperas, la persona: entrevistada usa la hoja del 

"chayotillo" empapada en aceite rosado, en form?- de emplasto, y 

para las perrill'as, usa el "chile jalapeño" y la "golondrinilla" 

La tiña y la roña en algunos l~gares del pa!s son sin6nimos, 

aqu:t el informante totonaco menciona que la tiña "da por encon-

· trarse con un aire de muerto" y corno consecuencia se cae el cabe

poco a poco. En ·1a roña el enfermo tiene mucha cómezcSn. 

Estas enfermedades se anotan para que se tornen en cúenta en. 



Enfermedades sobrenaturales .o· culturales. En los poblados 

donde llevamos a cabo el presente trabajo, los inforll\antes entre

.vistados opinaron acerca de· enfermedades que "no cura el. médico" 

y que son remitidas a los especialistas tradicionales o a la gen

te de mayor experiencia para ser atendida. 

Entre las enfermedades de origen "sobrenatural" o cultural, 

tenemos: 

• El susto o espanto como nombre genérico y sus diversas ma

nifestaciones corno: susto de tierra, de agua, de lumbre y 

de arco iris. 

• El ojo 

• Introducci6n de un mal viento o un mal aire 

• Enfermedades propias de danzantes 

• La "quemada" 

• El "tl.azole" 

• El° "mal puesto" 

• Las asociadas con los difuntos (mala hora) 

• El "asombro". 
• Empacho de hombre. 

Existen otras enfermedades que no tienen un origen "sobrena

tural", sin embargo tampoco son atendidas por los médicos occiden-· 

tales, entre las que encontramos: 



• El cuajo 

• La ca!da. de mollera 

• Ei empacho 

• La bilis 

• La estirada 

• El estérico. 

Su.6.to. - · Recibe este nombre debido a que el· ·individuo parti-

cipa en ·sucesos o tiene impresiones "fuertes" que alteran psico-

16gicamente su estado de salud; son causadas generalmente por se

res antropom6rficos como: "malos esp!ri tus", el Dueño del monte,. 

Dueño de la tierra o Du~ño del fuego, o también debido al encuen

tro st1bito con animales que habitan en el· "monte", potreros o 

Las vá.riantes de este tipo de enfE;!rnÍedad son: 

.Susto de tierra.- La.persona adquiere el susto porquesufre 

una. caída en los cami.nos, en los campos de 'cultivo o hasta fuera 

de su casa. 

Recibe este no~bre porque la persona al caer pierde su "esp!

ri tu" qtie ha sido capturado por el "Dueño de.la tierra" al sentir-



El paciente tiene los siguientes síntomas: garganta fría, 

ésta se vé brillosa, está babosa, hay tos persistente, no tiene 

apetito, enflaca poco a poco, calentura, sudor frío, la carnpani-

lla.de la garganta se encuentra en posici6n perpendicular con 

respecto al cuerpo, además tiene mucha diarrea, por lo que el 

enfermo.tiene un semblante amarillo y con somnolencia. 

El baño es el método básico para·la curaci6n de esta enfer-

medad y contiene hierbas "apestosas~ (de olor fuerte y desagrada

. ble) y con espinas, entre las cuáles encontramos: 

"Epazote morado", "fideillo" {Cu1.ic.u.:t.a c.01tymbo1.ia}, "cordonci-

llo rojo" (P.i.pell. a.ma..f..a.go), "pujtalowuan" {Cf.e.11.adend11.um ph..i..f..lpp.i.-

iiajill,o" · {Cydü.:t.a. ae.qu.i.noc. .. Ú .. a..t .. ü}, "aczintepuscat" (So.e.a."'. 

· num c.ell.va.n.te.6..i...l}, "limón", "bajatripa" { RJ..v.i.na. hum..i.f...l.6}, "mal tan-

zin", "hierba. del zorrillo", "tabaco", "estafiate", "cedro", "aguél'"'." 

catei•, "injerto" {P.6..i..:t.tac.a.n.t:.hu.6 c.a.f.yc.uf.a.:tu1.i}, "ajo", "huele de. no-

che", "zapote mamey" y "matanca" (V.lphy1.ia. 1tob..i..n..l.o..i..de.6). Cortan 

c~atro ramas de cada una y las hierven en veinte litros de agua 

para bañar .al. enfermo a J .. as doce del día, "porque a esa hora lla

man al espíritu que se ha perdido". A. este cocimiento agregan 

previamente un poco de tierra del lugar donde el enfermo tuvo 

la caída o la sorpresa que le caus6 el espanto. Los baños son 

cuatro, uno por día. A veces incluyen "chimpilla" (S:t1tu.:t.ha.n.thii-0 



. . 

Otra receta en la que s6lo se utilizan el "maltanzin". y 

"crostuwan" (O do n:to ne.ma c.aR..R...U • .tac.hyu.m) restregados -en el cuerpo 

para producir un sudado copioso. 

Algunos curanderos hacen una cama de "matanquilla" (Lenne.a. 

me..lano c.a.Jtpa) para acostar sobre ella al enfermo despúes del baño. 

Una curandera-partera recomienda poner un parche con una ho-

ja de "barbar6n" en la cadera y en el est6mago. 

Además de los baños, paladean cuatro veces en ayunas al pa-

cient~ con la cerilla del "tabaco" o con un diente de "ajo" ma-

chacado. Algunas personas, además de esto, recurren a las llama-

~p~lotillas" que son heclias con la mezcla de todas las plan

mencionadas y mezcladas con un poco de aceite de comer o 

de olivo envueltas con algod6n; las aplican como suposi

por v!a rectal durante siete noches (tres por cada noche), 

si el susto es muy fuerte, las pelotillas son arrojadas. 

El.enfermo tiende a mejorarse con·e1 tiempo, de lo contrario, 

nuevamente se realiza el mismo trátamiento hasta que mejore. 

Susto de agua.- Esta variante de la enfermedad es una de las 

frecuentes; se origina precisamente por la caída u otro tipo 

accidente en los r!os, pozos, o at1n en :pequeños riachuelos. 



''·· ... 

El enfermo enflaca rápidamente, palidece y su rostro se tor

na amarillo. 

Tanto en este tipo de ·susto como en los demás, el enfermo 

siempre duerme mucho en· una hora no habitual para ello (las doce 

del día). En este lapso de inconsciericia, el paciente suefia con 

mucha agua. De no curarse deriva en tuberculosis, que ocasionará 

la muerte. 

Para la cura, es necesario ir a sacar un poco de agua del lu

gar donde el enfermo recibi6 la sorpresa, ya que sin ella no es 

eficaz el tratamiento de los bafios; al mismo tiempo de sacarla 

"pegan al agua para que ·su duefio suelte el espíritu cautivo", 

··asimismo llaman por ·su nombre al asustado para que el espíritu 

vuelva .al enfermo. 

Los bafios .son en la forma descrita anteriormente y la hora 

indicada es a las once o doce del día, porque .a esa hora los sín-· 

tomas del padecimiento son más frecuentes. 

Susto de lumbre.- Este tipo de enfermedad es menos común 

~ue la anterior y resulta de la sorpresa o caída, sobre todo de 

nifios pequefios, cerca del fog6n~ 

Aplican el mismo tratamiento que los dos anteriores, 



consideran necesario también cambiar de lugar el fog6n. Para qui~ 

tar .fue:r:za ~1 fuego y deje libre al espíritu cautivo, ya que el 

niño tiene mucho miedo a este elemento. 

Susto de arco iris.- Es conocido también corno susto de· vi~ 

si6n. y su frecuencia e,s menor que. los padecimientos anteriores. 

Esta variante se presenta cuando la persona vé cómo empieza 

a formarse un arco iris, en el agua o en la tierra, por lo que 

recomiendan evitar este tipo·de visiones para no tener un espanto. 

No ocurriendo lo mismo si se vé en el horizonte. 

Para esta enfermedad, se aplica el.mismo tratamiento ya men

cionado • 

. O jo. - La gente tiene diversas creencias acerca de la enfer;.;. 

medad. conocida en· ia región como "ojo" y en otras partes como· •imal 

de ojo". 

Primero consideran que una persona posee la característica 

de una vista "fuerte" y la usa para causar algún mal a otros; son 

principalmente los nifios los receptores de la fuerza, ocasionán

doles una pérdida del espíritu. En el caso de la gente adulta, 

afirmar¡. que la sangre se contraría o que ha entrado un.mal viento 

al cuerpo. 



El "hacer ojo" no solamente incluye a los menores de edad y 

adultos; sino también a animales y plantas. 

En el caso de los nenes, los síntomas son: después de que se. 

les ha hecho "ojo" comienzan a llorar y no paran, s·in tener una 

causa aparente y expli.cable para ello. 

En el adulto da dolor en el ojo, se hace pequeño y salen la

gañas en uno de ellos solamente; en animales y plantas pueden mo

rir en poco tiempo. 

Observamos que existe prevenci6n, sobre todo en niños peque

.· ños, hacia este mal' y lo hacen enredando en la muñeca o en el cue.;. 

. llo un list6n rojo, al igual. que en árboles frutales y animales .. · 

Cuando la persona ya presenta la enfermedad hacen "barridas," 

con: "epazotillo" y· un huevo, tanto en el ojo como en todo el 

·cuerpo, de la cabeza hasta los pies; acompáñan a la ·"barrida" ·con 

uri pedazo de alumbre. 

Al terminar de barrer, quiebran el huevo en un vaso con agua 

y _observan las formas que torna la chalasa, si la notan "corno co

cida" o ·enredada en ella misma, es que presenta "ojo", si los 

. s!ntOil\aS_ persisten / es necesario hacer otras dos O tres "barridas~·• 

Otra "barrida" la. hacen con siete "chiltepines" (Ca.p.&~c.U.m 

. . -.·: ·. 



64u~e-Ocen-O) tres dedos de cal, siete frijoles negros , un puñito 

de cabellos y lo envuelven en un peri6dico, barren al enfermo y 

lo ponen a quemar en el fog6n, lo sacan y escarban la ceniza para 

ponerle alumbre y ver la forma que hace. Esta barrida la hacen 

cuando el "ojo" es muy fuerte. 

También cuando saben quién causó el mal, lo van a traer para 

que cargue al enfermo, si es niño,' y escupa por encima de su ca

beza. 

Esta enf~rmedad ocasiona la muerte si no es atendida de in

mediato. 

· Ma.l v.-i.e.n;to ó ma..l a.-i.Ae. - Este padecimiento es la intróduc

ci6n de· un mal aire al cuerpo causado por los muertos_. Ataca a. 

todo tipo de personas: grandes o pequeñas, jóvenes o viejos, 

hombres o mujeres y principalmente a aquellos que tienen el 11 es

p!rib1 débil". 

La persona que contrae el mal aire tiene diarrea, v6mito, 

pérdida de apetito, dolor de cabeza, calentura, escalos;frío, do

lor y enfriamiento del cuerpo, sudor frío, secreci6n de los ojos 

(lagañas), semblante amarillo y zumbido de oídos. 

El método más usado es la "barrida", haciendo" un manojo de 



cuatro ramas de diversas plantas. Las especies utilizadas son 

"albahaca", "ruda" (Ru..ta. c.ha.la.pe.n.6.l.6), "epazotillo" (Hyp.t.l.6 ve.1t:t..l-·. 

c..llla..ta) , "aguacate oloroso", "cedro", "escobilla" ( Pa.!t.then-i.um 

hy.6.te.1Lopho1tuJ.>), "manzanilla", "muicle", "tabaco", "vergonzosa", 

"ajo", "sauco", "flor de muerto", "lim6n", "laurel"·, "laurel ci-

marr6n" (C.i.-tha.Jte.x.yllum be.Jtla.nd.le.Jr.-i.), "romero" y "hierba del zo-

rrillo"; ya sean· frescas o secas y se "barre" a la persona de la 

cabeza a los pies, haciendo movimientos hacia afuera del cuerpo 

de la persona enferma. Las plantas son generalmente de olor 

fuerte, a veces desagradable y con espinas. Estas son acampa-

ñadas por un huevo, con el cuál también limpian al paciente, su 
·funci6n es recoger ese mal viento del cuerpo. 

Despu.és de l.a curaci6n tiran las hierbas· y el huevo lejos 

d.el. hogar' en· uri· c'rucero de cuatro caminos. 

Si el "mal aire" es inuy ·fuerte, bañan siete veces al enfermo 

c:on .. todas las. hierbas mencionadas para restablecer su salud o lo 
1 

s.ahuman con ).as plantas de: "tabaco", "ajo" y "aguacate oloroso", 

todas ellas deben estar secas y le ·agregan incienso o "copa!" 

(P1ta.t.lum e.o pal) para ahuyentar al mal. viento. 

También usan el "ajo"· untado en todo el cuerpo y tomado en 

ayunas como pastilla o cápsula, con el fin de prevenir el conta:-. 

un mal viento, o bien, ponenº uria glándula del zorrillo ~I'l 



una esquina de la casa, para alejar el mal viento con el oióf5 º~ª 

qu~ produce. 3 .:.en.te 

cucrpc. 

En6e1r..meda.d de .ta. da.nza..- El motivo por lo que este tipo de 

afecci6n sali6 a relucir en el estu~io realizado, fue porqÜé~én 

las celebraciones religiosas que se dan en la comunidad, las dañ
zas son muy importantes; fue el estar indagando las causas u orí

genes de las enfermedades más frecuentes; 'sus síntomas y su ·forma 

de curaci6n. 

Esta enfermedad tiene un motivo principal por el cual se pre-

senta y es la transg~esi6n del estado sagrado· y ritual que tienen 

todas las danzas, en los danzantes que participan en las festivi-

dades religiosas del pueblo (ver anexo 2) • .. ~ 

Quema.diL..: Es una enfermedad ocásionada principalmente por.

que la' persona se acerca a una mujer que dio a luz recientemente" 

y le' transmite un "mal humor" o un aire i:nuy fuerte, considerado 

como mal viento,. que ocasiona en la persona huellas de "una que

mada" (en forma de manchas rojas); inflamaci6n de la cara y d'e 

las extremidades inferiores, ojos amarillos, calentura, péra~i'cic3: :·.-· 

de peso y caída de ·cabello. · 

"J.:"'.·:·!:·.1s 
Ocurre con más frecuencia en niños recién nacidos y hasta 

los cinco años, también suele ocurrir en hombres adultos. 



/" 

Cuando el hombre no s6lo se acerca sino que tiene relaciones 

sexuales· con su mujer antes de que ~sta cumpla la cuarentena es

tablecida, es muy probable que contraiga esta enfermedad, que le 

puede ocasionar la muerte rápidamente, si no es curado a tiempo. 

El enfermo es bañado con hierbas como: "hierba mora", "aco

yo", "gordolobo" y "quelite de puerco" (Amall.a.n.thu.6 .6p-i.no.6U.6). 

Estas plantas son hervidas junto con dos cordones· umbilica

les, uno de hombre y· uno de inuj er, que estarán ·suspendidos sin 

estar ·sumergidos en el recipiente utilizado, cuando los cordones 

·est~n blancos, los quitarán y dejarán hervir el agua con las 

plantas. solamente. Despu~s,· ya bien hervida esta mezcla, ie 

agreg:an media botella de. jerez y uri vaso de aceite rosado y 

con ella bañan al enfermo. Los baños deberán_ ser tres y des-

pu~s de cada baño le dan al enfermo un vaso de esa in·fusi6n, l.o 

envuelven en unas faldas de mujer necesariamente blancas y le 

acuestan. 

Otras personas utilizan s6lo la· "hierba de la golondrina" 

( Eu.pho Ji.b-i.a. sp.) , y ngordolobo"; con esta in'fusi6n bañan al en-: 

fermo y lo enjuagan con leche de. va.ca. Le dan a comer solamen'-· 

te camar6n o marquetas de queso. 

Estas 1iltimas plantas las aplican en baños.con más frecuen~ 

a. niños, y las primeras a los adultos •. 



Esta enfermedad solamente ataca a las personas grandes o pe

queñas que tienen espíritu débil. 

Tl.a.zol.e.·- Es una enfermedad causada por un mal viento, "una 

sombra muy pesada", que trae el adulto y lo transmite a los niños 

.pequeños. 

Este mal viento se debe a que el hombre o la mujer tienen 

relaciones sexuales con otra persona, llegan a ~u casa y lo 

transmiten a sus hijos pequeños. Ocurre también cuando las 

personas ven a los perros tener relaciones sexuales. 

Cuando esta enfermedad se presenta en un adulto, semanifies

co,n: . dolor de cabeza' pesadez en el cerebro' pérdida de ape

tito o v6mito; cuando afecta a los pequeños, ·sólo lloran mucho. 

Básicamente, emplean las "barridas" con diversas plantas, 

como: "albahaca"' "aczintepuscat"' "epazotillo"' "aguacate olo

roso", "chiltepín" y "candelilla"; además utilizan alumbre, sal 

y un huevo. 

Esta !'barrida" siempre debe realizarse de la cabeza a, los 

pies y hacia atrás. 

Todos estos objetos empleados deben de tirarse lE;!JOS de 

.casa. 

.'i'' 
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Hay ocasiones e!l que además de las "barridas", sahuman .a 

la persona enferma tres veces y la barren siete veces, con.el fin 

de que sea más .eficaz la curaci6n. 

Mal pue.-6.ta.- Considerada como una enfermedad del "espíritu" 

c-ausada·y enviada por una maldad o envidia y reconocida.despt;;.es 

como· un trabajo hecho por un brujo. 

El mal puesto es enviado a la casa donde alguno de la fami-

lia. es envidiado, sus habi tante's se dan cuenta por la presencia 

de animales no domésticos, como: víboras, tecolotes, onzas~. zo.

rras, todos ellos conocidos como.tapalá (nahuales entre.los na-

.huas>. 

- .. . . 

Se manifiesta con un ardor y dolor en diferentes.partes del 

cuerpo, más adelante parálisis y después la muerte. Estaenfer

la consideran muy rápida y grave. 

Laforma de curación consiste en "barre+" al enfermo con 

•. "sauco", . "muicle" y un hueve; barren de l.a cabeza hacia· los pies; 

También untan refino con orines, si es hombre deben ser orines de 

mujer y si es mujer orines de hombre. 

Gene;ralmente es poco mencionado es.te tipo de enfermedad, por · 

.coinun.idad; cuando la llegan a p~decer y .no conocert 'su. origen, 



administran medicina de patente. Al utilizarla cobra más fuerza 

el padecimiento, ya que está "alimentándose con ella". 

Ma¿a ho~a.- Es un mal viento que aparece a cualquier hora, 

manifestándose principalmente por la noche. (medianoche) ·o al me

diodí.a, bajo diferentes formas: 

Corno una muje~ muy bella, de largos cabellos, conocida en 

el mundo hispanoamericano como la."llorona"; como un perro o ca

ballo negro muy grande; como un jinete bien vestido o simplemen

te como un muerto. 

:aásicamente, se usan los mismos métodos de curaei6n que el 

"ma.1 • viento" •. 

A.6omb~o.- Es una enfermedad causada "por los difuntos" que 

roban el espí.ritu de una persona y tiempo después cae enferma. 

Los síntomas de la enfermedad son: pesadez en el cerebro, 

uñas moradas, dolor de huesos, mucha tristeza, rostro amarillo 

y p~rdida del apetito. Al igual que .el susto, el enfermo· duer

me mucho, principalmente al mediodía; un sí.ntoma especial es 

"es.tar cargando al difunto", esto es, se tiene la sensaci6n de 

·estar cargando algo muy pesado. 



"Llevan al paciente con un curandero y lo bañan siete veces, 

con: "huele de noche", "mosote amarillo" (Me.la.mpocli.u.m d.lva.11..lc.<U:um), 

"mosote blanco" ( B.lden.6 o doJLa..ta.) , "secapalo amarillo" o "fideillo", 

"aguacate oloroso" y ·un diente de "ajo". 

También recetan otro baño que contiene: "ajillo", "aguacate 

oloroso", "aczintepuscat", "hedioncilla" (V<U:u.11.a. .6.tJLa.mon..lu.m), 

"inuicle" ( Ju..6.t.lc..la. · .6p-i.c..lg e11.a. l , "acoyo", "estafiate", "hierba del 

golpe", "maltanzin", "tabaco", "naranja", "lima de Castilla", 

"naranja cucha" y "1irn6n". 

La dosis va a variar, por ejemplo,· para l~s citadas primera

mente, ponen. siete ramitas de cada una· y_de las segundas una ra

mill.a de. cada una. Ep, ambos casos , los bai:i.os son inuy calientes, 

a.rtopan al enfermo pa.ra que. ·sude y lo a"cuesta.n; al tercer baP,o 

dado, el enfermo comienza a mejorar. 

Usan además de los baños," unciones de l.as. hierbas citadas 

(maceradas en refino) en l,as coyunturas del enfermo, haci~n.dolo 

en ;forma de cruz, para que así "la pestilencia" des~rendida de 

las plantas, retire el espíri.tu malo ·que hay sobre el cuerpo y 

sane rápidamente. 

Es considera.a.a: una ent:erm.eda.d.. simil,.ar al espan,:to, pe:ro de 

mayor ";fuerza I. "pUeS aqUÍ intervienen lOS di"funtOS n • 



Empacho de homb~e.- Esta es una enfermedad muy poco 

mencionada. Consiste en un padecimiento que da a la mujer re

ci~n parida, debido a que el. hombre tiene relaciones ·sexuales 

con ella, dos o tres días después de haber ·dado a luz. 

Afirman que el semen depositado en la matriz de la mujer, 

le ocasiona una herida, ésta se pudre y la mujer supura una sus

tancia apestosa. 

A esta enfermedad la consideran sumamente peligrosa, pues 

.la i:nujer pierde peso rápidamente, "se va ir secando" y morir en 

· pocos días. 

Para cur.arse, es necesario suministrar a .La enferma· una in

las partes tiernas del "acoyo", y además aplican vapo

y baños de "acoyo" con •isauco" en la parte vaginal. 



.Entre las enfermedades que no tienen una causa sobrenatural, 

se encuentran: 

El cuajo, el empacho, la caída de mollera, la bilis, la esti

rada y el estérico. 

Estas son catalogadas como enfermedades que no cura el médico·. 

Cuajo.- Es conocida también como coshones; esta enfermedad 

se manifiesta debido a que la persona sufre un golpe brusco y fuer

te, o también porque carga objetos _muy pesados, "la tripa se. hace 

bolita, agarra aire y suena como cuero de pulque"; es muy coman 

~tie mencionen: "se le volte6 la tripa" o "se le torci6 la tripa". 

Por lo general, se manifiesta en niños de cinco o seis años, 

pero también en personas adultas. 

Existen dos tipos.de cuajo: cuajo seco y 'cuajo fresco o 

.·aguado. 

Cuajo seco.- ;c:ste tipo de cuajo. no presenta diarrea1 el en

fermo tiene v6mi to, asco, pérd,ida de apetito, ·sueño, enflaqueci

miento del cuerpo, manos y pies fríos y dolor de huesos. Además 

pl;'esenta una depresi6n en la parte izquierda del est6mago, .a la 

altura del ombligo, la cual al presionarla se siente uria protu-. 



berancia, "una bolita" _de aire que produce un dolor. agudo, no hay 

la inflamaci6n de est6mago como en el cuajo fresco. 

El cuajo seco es curado colgando a la persona del techo, con 

los pies hacia arriba y la .cabeza _hacia el suelo: le pegan en la 

planta de los pies, en forma de cruz, dos veces en cada uno: ade-. 

más, soban el est6mago hasta deshacer la protuberancia. 

Cuajo fresco o aguado.- Este es el m.!is común y el más fácil 

de detectar por el médico tradicional. 

A diferencia del a~terior, el cuajo aguado sí presenta dia-

_ rrea, verde o amarilla, apestosa: tiene v6rnito,·sofocamiento, 

asco, dolor de. huesos, sin fuerza en el cuer.po, pérdida de peso 

·e inflamaci6n de pies y manos, así como mucho dqlor interno e 

inflamaci6n d_e est6mago. 

El cuajo aguado lo consideran el rn~s peligroso debido a la 

diarrea: la persona puede morir rápidamente • 

. ·Existen di versas m~meras de 'curaci6n: al . enfermo le aplican 

un emplasto en el est6mago y cade_ra utilizando una mezcla de 

huevo con. harina o almid6n y aceite, cubriendo con papel de es

traza' u hoja de "higuerilla" o pican "romero" con "rosa de Cas

y lo mezclan con un huevo. 

'. ; ~ 



Otras personas utilizan tequesquite, carbonato y manteca, 

cubriendo con una hoja de "San Nicolás"; después de estos emplas....; 

tos lo acuestan y lo "mantean". Esto consiste en rodarle sobre 

una superficie, cama, petate, suelo, de izquie·rda a derecha en 

forma de cruz, haciendo esto tres. veces, una cada tercer d!a. 

Des·pués lo soban en ayunas dando un mas aj e al est6mago, en forma 

circular, hacia el ombligo, hasta que desaparezca "la bolita" con 

aire que c~usa el dolor, y fajan a la persona. 

Algunas ocasiones, después de la "manteada y la sobada" dan 

una in"fusil'Sn de plantas calientes, como la "albahaca", "aguacate· 

oloroso" y "flor de muerto". 

Al cu~jo se le considera una enfermedad f~ra. 

Ca..lda. de moi..f.elta., '- Es U.ria enferm.edad inuy .conocida 

te, que s6lo afecta a los bebés de seis, siete.meses, o.menos. 

Ocurre debido a un movimiento muy brusco o por· una carda, que 

·ocasiona en el bebé una depresil'Sn en la parte superior-central 

de la cabeza; hay v6mito·, diarrea amarillenta o verdosa cori mu-

cosidad y calentura. 

Existen varias foZfllas de curarla; una de ellas, es similar 

a la del cuajo, esto es, rodar al bebé. hacia la izquierda y a la 

·:·. derecha, en forma de cruz • 



Otra forma, es colgarlos con la cabeza hacia abajo y pegar

les en la planta de los pies, y la más coman es soplar en la bo

ca y/o la nariz. 

Donde tienen la depresi6n ponen sal o aztícar, chupan hacia 

arriba y desaparece la depresi6n. 

Cuando no aplican rápidamente estas curaciones, los bebés 

mueren pronto. 

Empacho.- Da como consecuencia de comer demasiado, por 1o 

cual, no hay la digesti6n adecuada, presentándose infl~~aci6n de 

est6mago, a veces diarrea y falta de apetito. 

Zxisteridos tipos de empacho: e:I. seco o viejo y el aguado 

fresco. 
. . ' ' ' 

Es~e tíl~imo presenta las caracter!stic~s arriba men-

Cuando la persona come demasiado, "se. sofoca" y no se a ti en.;. 

de, pasa el tiempo y ya presenta agr_uras constantemente. 

Zste empacho viejo da porque se ha quedado la comida pegada 

en el est6mago, debido a que la persona no come cuando es conve

niente: al curarse la persona ai;.-roja ese alimento no digerido. 



.E1. método de curaci6n más rápido es e1 tostar una torti1la 

de maíz y-untarla en el est6mago de1 enfermo. 

A veces toman so1amente un vaso de jugo de "1im6n" o un coci

miento de "hierbabuena" bien hervido. Sin embargo, el más comt1n 

es, sobar primero a 1a persona y después dar1e un cocimiento con 

"anona morada", "guácima", "guayabo" o una flor de "rosa b1anca" 

y un hueso de "aguacate", a veces se 1e agrega "teposijiac" (OeL

mum ea.Jtno .6um) • Este cocimiento contiene además una mezc1a de 

"tres 1ejías", esto es, una pizca de ceniza del fog6n, tequesqui

te, sal y un poco de a·gua¡ esto lo .hacen "bolita" que echan al 

fog6n·y cuando está roja, la sacan y 1a ponen en el cocimiento 

~ue está hirviendo¡ lo dan en ayunas durante tres mañanas. Este 

preparado es muy fuerte, pues a1 poco rato hay _diarrea. 

Cuando e1 empacho ocurre en niños pequeños, es. conveniente 

dar1es una purga de aceite de comer con magnesia ca1cinada¡ para 

niños menores de dos años dan una cucharada de aceite de comer, 

menos de media cucharadita de magnesia ca1cinada, una pizca de 

carbonato y· una de tequesquite. 

Si es mayor de dos años, 1es dan· un poco más de media cucha

radita de magnesia calcinada, y en la misma cantidad e1 resto de 



Descripci6n de la sobada de empacho: acuestan a la persona, 

boca arriba, en una superficie plana, empiezan a sobarle de la . . 

cabeza hacia el est6rnago y de los hombros al est6mago, de la par-

te trasera hacia la cintura; todo en forma alterna, cinco veces. 

Levantan el brazo derecho a la altura del hombro y empiezan a so

bar de los dedos de la. mano hacia el hombro, siguen.sobando hacia 

la parte central del seno derecho hasta llegar a la cintura, le-

. vantan el brazo izquierdo y soban de la misma manera. 

Luego. van de la punta de los dedos de los pies hasta la cin-

tura, en movimientos alternados en ambas piernas. Una vez más· 

·soban de la parte trasera de la cintura hacia el frente. 

Voltean a la perscna boca abajo y soban la espalda hacia 1.3:. 

cintura y de los pies haci~ arriba eri la forro.a ya descrita; pegan 

con el ~ufio cerrado de la parte anal hacia arriba, hasta'lle~ar 

a media espalda~ 

Untan aceite de comer en .el est6rnago alrededor del ombligo, 

apret.!indolo suavemente. Soban en forma circular en la parte su-

perior e inferior del est6mago. 

Se voltea a la persona hacia el costado izquierdo y la mue

ven bruscam~nte de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, 

con el costado d~recho y vuelven a poner al ·em-



pachado. boca arriba, sobándole el est6mago en forma ·de cruz, ha

cia el ocbligo. 

Levantan al enfermo poco a poco y lo cubren con algo abriga

dor para que no sufra un enfriamiento. 

Recomienda una infusi6n caliente de "aguacate", "albahaca", 

"café" tierno, "laurel", una rama de cada· uno y en poco de bicar-

bonato. Esto lo dan después de la primera sobada. 

Al d!a siguiente, por la mañana y en ayunas, lo soban de .la 

manera ya descrita. Dan después de la segunda sobada y por la 

.noche, "café" con bicarbonato o media "naranja" exprimida con·un 

. _ _ J?OCO de ·bicarbonato y az11car. 

Es también recomendada· la "lentej illa" (l. ep..i.d.lu.m v.i.-'r.g..i.n..lc.u.m J • 

B.i.l.i..6.- Es un término genérico que le dan a la enfermedad 

·que es producida por un coraje o en algunos casos por un susto. 

Los síntomas "se perciben según sea el grado o ta.'llaño del co

raje" ~ue se hace~ si el coraje es leve, el síntoma es una colora

ci6n a.r:i.arilla en las manos, durante un tiempo si.unamente largo,. pu-. 

diendo después desaparecer. 



Si el coraje es muy fuerte, inmediatamente después de su-

frirlo, la mayor parte del cuerpo as.1'. como los ojos Y. manos em-

piezan a tornarse de amarillo a amarillo verdoso, indicando que 

toda la bilis "se derram6 en el cuerpo". 

El tratamiento es básicamente a base de infusiones de varias 

plantas, algunas de ellas de sabor amargo. 

t.a "jarilla o pajarilla" hierven dos o tres hojitas en un li

tro de agua y se toma una taza en ayunas, es muy amarga y la toman 

hasta que el sabor amargo se tolere muy fuerte, ya que si el cora

je también lo es, el sabor amargo no se percibe. 

Otras plantas· utilizadas son las cáscaras del tallo de varios 

. '': c!tricos como la "li.ma", "limc5n", "naranja. cucha" y "naranja dul;.. 

•.:'·.".• ,, -

.ce", tomada la infusi6n como agua de tiempo. También esta infu-

si6n la toman con una raja de "canela" cuando la vesícula biliar· 

está inflámáda por causa de un coraje. 

Otra hierba poco usada es la "cuasia", hirviendo dos o 

tres hojas en un cuarto de litro de agua y tomándola en ayunas, 
-

tres rnafianas seguidas. 

También emplean l.a "hierba mora" en in.fusi6n. Se prepara un 

pequeñ,o rollito de la planta en un cuarto de litro de agua, se 

; ; t~Ína como agua de tiempo. 



E~~~4ada.- Esta enfermedad se manifiesta cuando una persona 

.levanta cosas pesadas; a los cuatro o cinco días después, siente 

en el est6mago un fuerte dolor que penetra al interior del cuerpo. 

Sus características son: el sentir inflamación en la boca 

del estómago y un dolor muy intenso, además se endurece este ór

gano (da sensación de tener una bolita). 

El sobar en la parte inflamada es el recurso al cual se acu

de para desaparecer esa inflamación; las sobadas consisten en ha

cerlas en forma. circular, 
0

de derecha a izquierda y de izquierda a 

derecha, cada tercer día. 

Algunos curanderos 1 a.demás de la sobada·, utili~an la "piO'."" 

cha" y "epazotillo". picados y remojados en refj,nó1 . colocti_ndóse 

encim·a del estómago. 

Este.emplasto y 1.a sobada 1.a hacen hasta deshacer· la bolita~· 

·.Del ."huele de noche" pican cuat.ro a cinco hojas, maceran en 

· refi,no y las colocan como emplasto sobre el es:t.ómago, cubri~ndose 

con una manta, después le soban en la forma descrita anteriormente • 

. El "aguacate" y la "albahaca" las dan en infusión, ya sea 

·juntas o por separado; del primero se toman cuatro hojas grandes 

·.y de l:a segunda cuatro ramitas y se hierven en medio litro de . 
. : .. , 

Se da a tomar como agua de tiempo. 



E.6Z~~.i.co.- Es un malestar frecuente en la comunidad y es 

causado por un coraje o por un susto. 

Los síntomas que va a presentar son: una palpitaci6n que qa 

a un lado de la boca del est6mago y la inflamaci6n de ese mismo 

lugar, duele el pecho, hay nerviosism.o y pérdida del apetito. 

La curaci6n es por medio de sobadas, tomando además infusio

nes y. haciendo "refriegas de aguardiente compuesto". 

La sobada va a consistir en: sobar al paciente de la cabeza 

hacia el centro del est6mago y de los pies hacia el mismo est6-

mago, en este lugar se le coloca un emplasto preparado de tres 

a cuatro ramas de "vara negra" con una de "piocha" picadas y 

·remojadas en "refino"• 

La sobada junto con el emplasto se. hará durante cuatro no

ches; si la persona está muy mal, al quitar el emplasto queda 

inuy apesto~o. Si no mejora se puede hacer lo mismo dos veces 

m~s. 

E'n las refriegas son utilizadas hierbas remojadas en refi

no, siendo éstas: "epazotillo", "estafiate" y "ajenjo" ( All-tem.i.

.6-la. a. b.6-i.rtz h.i.um 1 • 



Ei' cocimiento se ·pre.para con dos ramitas de "pajarilla" en 
1 

un cuarto de litro de agua y· lo·toman en ayunas. 

Es usada tambi~n la infusi6n de c§.scaras de "naranja", "li

rn6ri" y "lima de Castilla" (Cil!r.u.6 a.u1r.ci.n..ti..i..60Li.a.), tomada en ayunas • 

. , 

. ':·" 



CALIDADES DE LA ENFERMEDAD. 

Para que la enfermedad sea atendida y curada, la gente debe co

nocer su origen, así como también su calidad, porque es importan

te para suministrar el remedio adecuado, por ejemplo: 

Si se pone un remedio caliente para una enfermedad caliente, 

·ésta empeora, de tal forma que a una enfermedad fría se le apli

ca una planta caliente y a la caliente se le da una planta fría. 

En las dos cumunidades obtuvimos informaci6n tanto de enfer~ 

frías como de enfermedades calientes. 

Ca!da de mollera 

congesti6n· 

cuajo 

diarrea 

disentería blanca 

dolor de est6mago 

empacho 

.hipo 

inflamaéi6n de est6ma90 

presi6n baja 

pujos de color blanco 

resfriados 

quemada (mal "sobrenatu.ral'i) 

susto 

tlazole 

tos 

torceduras 

v6mito. 



·una enfermedad fría se conoce porque el enfermo o la parte 

enferma se hincha o inflama, mientras que las enfermedades ca

lientes van a producir una elevaci6n de la temperatura de algu

na parte del cuerpo (est6mago, cabeza y coraz6n, principalmente) . 

Enfermedades calientes: 

Calenturas 

calambres 

calentura amarilla 

anginas 

diarrea 

·disente:i::!a roja 

dolor de cabeza 

dolor de est6mago 

estérico 

erisipe1a 

empacho 

golpes 

granos en la boca 

gripe 

mal de boca 

En;fermedades cordiales: . 

Diabetes. 

mal viento o mal aire 

muina o coraje 

ojo 

poliomielitis 

paperas 

presi6n alta 

pujo con sangre 

quemada (por un agente físico) 

rabia 

reuma 

sarampi6n 

tos 

tuberculosis 

viruela. 



ATENCION A LA·ENFERMEDAD. 

En ambos ejidos (Coxquihui y El Arenal), primero recurren a lo q.ue 

ell.os consideran el reme.dio más adecuado; al suministrarlo, algu

nas véces incluyen oraciones en las que invocan a las plantas con 

el fin de que cure al enfermo. 

Si en las primeras etapas de la enfermedad, ésta se detiene, 

la gente· ya no busca otras alternativas; por el contrario, si és

ta sigue o aumenta, es frecuente recurrir a los curanderos o a 

los médicos institucionales o particulares, según sea el tipo de 

enfermedad. 

ELEMENTOS Y TECNICAS QUE SE UTILIZAN· EN CURACIONES. 

iluevo. 

El. huevo es un elemento muy importante para contrarrestar 

enfeirmedades, representa a la Virgen María, "pues el blanquillo· 

es de la Virgen María y ella es.la encargada de cuidarnos a todo~. 

El. nuevo de gallina roja, preferentemente, se va a utilizar 

en l.as barridas, es e! agente encargado de coger el. mal 

que tengá una persona, ayuda· a saber si ella se a·sust6 

> •• '·' 



fue lo que la asust6; además de ·quitar enfermedades corno el éuajo 

seco o el empacho. 

Es parte importantísima en las ceremonias de las barridas, 

elemento a su vez preponderante en las enfermedades culturales 

llamadas también "sobrenatural.es". A la vez que sirve de elemen-

to de diagn6stico de algunos males, 

Barridas. 

Las "barridas o limpias" son una técnica manejada para tratar 

enfermedades corno el susto, asombro o ma1 viento, entre otras·; 

en algunos casos se acompaña con un nuevo a las plantas 

que son prepa'radas para la limpia. 

Con el ramo de plantas que se hace para 1a barrida~ se jun

tan .plantas muy olorosas, por lo general son siete plantas dife"."'. 

rentes y de naturaleza caliente. 

En a1gunos casos, las. hierbas con que se "barre'' a 1as · per

sonas, son llevadas a la iglesia, para que se 

un tipo de "diagn6s. tico';, al· cuál recurren algU:rios . . 



'.•. 

para ver c6rno está· una persona y decirle qué enfermedad tiene. El 

saber alumbrar, es un don que tiene el curandero y es adquirido 

desde el nacimiento, pues no es tornado en el transcurso del tiem-· 

po. 

Los informantes mencionan; "el que alumbra vé a la persona 

como en una radiografía" o bien, "las señoras que a.lumbran ven 

a la persona corno si le pusieran un trapo tenue enfrente". 

En la alumbrada se usa uria sa1 blanca llamada alumbre, la 

cuál presenta forma de piedra y se utiliza junto con las·h.ier

. bas· y el huevo en las "barridas". 

~XPOSICION.DE PLANTAS. 

se ;realiz6 una exposici6n de plantas medicinales en el kiosko del 

poblado, en Coxquihui, · Veracruz, los días treinta y uno . de o.ctubre 

al tres de noviembre de 1985. Dicha exposici6ri se realiz~ con ei,: 

fin de dar a conocer algunas de las plantas medicinal.es existentes 

y colectadas·en la regi6n. 

Las plantas se mostraron en ejeJl\Plares de l'\e;rbario, con su 

respectiva ficha etnobotánic~. La cantidad de plantas 13xpuestas 

fue de veinticinco,· cuya selecci6n fue hech.a al azar. 

con detalle este suceso en la dis~usi6n. 



LJ:STA DE PLANTAS MEDICINALES REGISTRADAS 

·.EN EL MUNICIPIO DE COXQUIHUI, VER. 

1) Acoyo 

F~mili~i Piperaceae 

Nombre científico: Pipelt hchiede~nu.m 

. Otros nombres: o'mequelite' 

Nomb~e totonaco: j'ina 

No. de colecta: 69, 126 

Steud . 

Usos: diabetes, entuertos, bronquitis, ·esferilidad, provocar 

abor~o, susto, asombro, quemada 

Calidad de la planta; caliente. 
Composición química:· el géri.ero PipeJt 

eugenol, limoneno, p~perid~na . 
contiene 

. Ácz.intep\isi::a:t 

Familia: Solanaceae 

Nombre científico: So.ta.nu.m ceJr..va.n.tehU 
N~mbre'totonaco: ac~intepu~cat 

·:· 

Lag. 

cineol, care·no, 

.'.· 

Otros nombres: hierba del muerto (El: Arena.l, Ver.) . ·. . . . : 

·~o. de c61ecta: B, 48 

~ ~~~s: s~sto, tlazole, asombro, mal a1re 

: J 

Composición química: el género So.ta.nu.m contiene acetilco.lina, 
a~ropina, colesterol, hiosciamina, &cido m&lico, riicoti~ 
na, &cido ox&lico, &cido ricinoleico, rutina, serotonin~. . 

3) Aguacate (Duke, 1985)., 

Familia: Lauraceae 

~ombre ci~ntifico: Pe1thea. a.me1tiaa.na. 

Nombre totonac6: kukuta 

Otros nombres: aguacate oloroso 
... 

Bo. de colecta: 155 

Mill. 



~. · .. ' 

Usos: oguio, sabañones, reuma, diarrea, disenteria, estirada, 

~empacho, vómito, tos, parto, tlazole, mal aire, susto, 

asombro 

Otros usos: alimenticio 

Qalidad de la planta: caliente 

Composición química: Hegnauer (1966), dice que el fruto con

tiene. alcohol de azúcar(i)erse~tl. o...:eritro-D-galacto-octi

t?l (R. Ch. 1960); perseit. D-gli~ero-D-~alacto-heptitol. 

·. ·:1fepteina y octiteno, heptoseno, octoseno y nono seno (Ch. 

:R. 1959; s. R. 1963). 

K~tosenos (D-mannoheptulosa; D-taloheptulosa (wahischein

lich); D-glicero-D-manno-octulosa; D-glicero-L-galacto

octulosa; D-eritro-L-gluco-nonulosa) 

Aldosas (D~glicero-D~galacto-hept~sa). 

Concentración oieosa en el pericarpio: 40-8% composición 

de ácidos grasos: ácido palmitico 7-25%.; ácido .oleico 

47~81%; leido linoleico. 
. ·" 

J~milia~ ~?mpositae 

~ombre ci~ent1fico: A~~em¿~¿a ab~¿n~h~um 
... ~o colectada. Planta de mercado 

·.Usos: estérico 

L. 
.... ;· .. -····~·· ··'-

Cb~posici8n química: aceite volátil que contiene absintol, un 

glucósido llamado abs in tina; le ido tárlico, resina. El 

aci~ite esencial en las flores secas es de 0.5% y eitá 

compuesto por tuyona, alcohol tuy11ico y un azuleno 

(Youngken, 1956). 

Contiene aceites esenciales: fela~dreno, pineno, tujono 

(3-12%), bisoboleno, canfen6, cadineno, y azuleno (Duke, 

1985). 

,<' 



; ,/· ' 

-··:_¡, 
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·5 Ajillo 

.. Familia: _Bignoniaceae 

Nombre científico: Cyd.Lt:..t.a. a.equ.i.noc..t..i.a.l..i..1.; 

No colectado 

~ombre totonaco: suyakaka, tuwan shla axux 

Usos: asombro, susto 

Calidad de la planta: caliente. 

6) Ajo 

Familia: .Liliaceae 

Nombre científico: Al.l..i.um .1.;a.;ti.vum L. 

Nombre totonaco: axux 

No colectado. Planta de mercado ' . -

' .. 

(L. ) · M iers 

.· .. ·-· ··: 

.Uso•: sabafiones, dolor de muela, sofócamiento, calentura, cata

rro, di~rrea, tifia, vóm~to, cuajo, ~al aire; susto~'tla-

.Otros 

zole, 

uso,s: 

asombro 

condimento 

caiidad de la·planta: caliente· . 

c6mposición química: Hegnauer (1963 ).; cita que. contiene _saponi

nas (Mark~r et al. J. Am. Chem. Soc. 65, 1208, [1943]). 

Contiene 6% sacarosa y 15-75% de fructano., propilalildi

súlfido (más o menos en un 6%), di::i.lildisúlfido (en un 

60% aproximadamente). 

7) Ala de murciélago 

Familia: Passifloraceae 

Nombre científico: Pa.46.i.6l.o4a. c.o4i.a.c.ea. 
Nombre totonaco: spakanaskita 

No. de colecta: 109 

Juss. 

Usos.: rifiones, dolor de bazo, escalosfrío,. mal de .. orín 
Coniposición química: el género Pa.,1.;1.;i.6i.04á. contiene ~cido. 

co, harmin~, ácido málico, ácido pantotlnico, 

ácido tánico (Duke, 1985). 



8) Albahaca 

Familia: Labiatae 

~~6mb~~ cientlfico: OcLmum ba~LLLcum L. 

Otros nombres: albahacar arribefio, albajacar 

Nombre t6tonaco: xpasimakalt~ro 

···No·;. .. ·· de colecta: 87, 13 3 

.Usos: dalor menstrual, parto, empacho, mal v1ento, ojo, tla

zole, mal puesto, estirada, reuma 

Calidad de la planta: caliente 

Composición química: 

Hegnauer (1966), menciona que existen cuatro tipos de 

aceites: 

~ceites comunes: linalol y etilchavicol, cineol y 

eugenol (Vgl. z. B. Ivanov, 1964) 

aceite campherhal tige, danebeno c::;.(-pineno, cineol, 

linalol y metilchavicol. 

aceite methylcinn~mathaitige 15~75% de metilci~am~~ 

aceite ~uge~olhaitige 30-80% eugenol. 

9) Antor de un rato 
. ' . . . 

-~~~ilia: Portulacaceae 
' -

Nombre ~ient!fico: Po4~ulaca g4andL6Lo4a Hook• 

No colectada 

Usos:- tlacote 

Calidad de la planta: caliente. 



c6mpo~ici6n qu!mica: ~egnauer (1969), dice que contiene beta~ 

nina, isobetanina, ~glykone; otrá betaxantina C= ácido 

betalamin + 4-hidroxiprolina) . 

. . 
.IOJ Anona 

Familia: Annonaceae 

Nombre cient!fico: Annona Jte.t-i.c.u.l.a.ta L. 

Nombre totonaco: akchitkiwi, akchitkis 

No _colectada. 
-·~··' 

Usos: dolor de bazo, lombrices, pujos, disentería, empacho· 

Otros usos: la fruta es come~tible 

Calidad de la. pianta: fria 

Composici6n qu!mica: segGn Hegnauer (196~), contiene compuestos 

cian6genos. En la fruta se •ncuentra Acldo cafefco, 

abs~sico, L-A fenoles. 

_Arete de indio 

Familia: Malvaceae 

· Nomb:r.e cien t !f ic o : H;lb-i..6 c.u..6 .6 p-Í..lLa..f.-i.-6 

Otros nombres: aretilla 

Nombre totonaco: tanchuchut 

· No. de colecta: 21, 37 

Cav." 

ti~os: hemorragia menstrual, padecimientos menstruales 

-C~lidad de la planta: fria. 
Composici6n química: el género H-i.b-i..6C.U.6 p~esenta ácidos cítrico• 

hidrociánico, málico, tánico y tartárico; pectina, ruti
na, saponina. 

l2j Arnica 

Fámilia: Compositae 

Nombre_cient!fico: He.teJto.theca -i.nu.l.o-i.de.& 

colectada. Plarita de merc~do 

,._·, 

Cass. 



.. ·· 
\'" 

·.::i-, •• 

Usos: .heridas 

Compo~ici6n química: Martínez (19~3) menciona ~ue se encontr5 

un alcaloide que posiblemente sea la arcinina. 

' ~3) Arroz ' 

Familia: Gramineae 

Nombre científico: O~yza !>a;t.i.va L. 

No colectada. Planta de mercado 

-Usos: pujos 

Otros usos: alimenticia 

·;4l Bajatripa 

~amiiia: Phytoloccaceae 

Nombre científico: R.lv·.lna humi.i.i.1> L. 

Otros_.nombres: ja1atripa, 1avatripa 

~o~bre totonaco: xt~npixtan 

.No. de colecta: 13, 22, 32 

Usos: susto 

... ,.,--

Composici6n química: Hegnauer (1969) menciona que contiene be~ 

tanina, isobetanina y rivinanina en los frutos y. b.etaxan

tina. Acido cinámico y compuestos f1avonoides kaempferol 

. , y ferulsaure. 

~5) Barba de tecolote 

Familia: Ranunculaceae 

Nombre científico: Ci.e.ma-t.l-6 di.oi.c.a L. 

No. de colecta: 91 

.usos: tos. 



< 1.6) Barba:i;6n 

Familia: Araceae 

Nombre cie,;tífico: Xa.n:tho.&oma. Jr.obu.&.tum 
Otros-nombres: ma1var6n, mafafa 

Nombre totonaco: paxnican, paxnikaka 

No. de colecta: 47 

Usos: heridas, t~tano, susto. 

Otros usos: ornamental y alimentici~ 

caiidad de la planta: fría. 

17) Barbasco amarillo 

Fafuilia: Dioscoreaceae 

Nombre científico: V~o.&coJr.ea. 6LoJr.~bunda. 

~'~Nombre totonaco: lixacatmanin 

No colectada. 

Usos: reuma. 

Schott 

Mart .. & 

~omposid~&n química: tiene de 6 a 8% ae sapogeninas 

18) · Barbona.: · :· 

Familia: Leguminosae 

Nombre c{entífico: Ca.e.&a.Lp~n¿a. puLcheJr.Jr.¿ma. 
No. de ~ol~cta: 142, 145 

U~6s: tosferina, tos 

Composici6n química: las hojas contienen ácido gálico, goma, 

tanino, resina blanda, ácido benzoiQO y sales (Mart~-

nez, 1939). 

T6xica. Resina amarga, tanino~, hidratos de carbono, 

poninas y un alcaloide denominado natina cuya acci6n 

sé ha. establecido (Aguilar y: Zo1la, 1982). 



19) Bejuc? verde 

Familia: Acanthaceae 

Nombre ~ient!fico:
0

MendoncLa. sp. 

~o. de colecta: 131 · 

Usos: detención de menstruación, tosferina 

. Composición qu!mica: Hegnauer (1964) dice que contiene betacia~ 

na y betaxantena. 

20).Belladona 

. /~amilia: Solanaceae 

~ombre cient!fico: A~4opa beLLadonna. L. 

No colectada. Planta de mercado 

Usos: vejiga 

.~· . '•. ' 

Composición quimica: contiene atr6pina y alcaloides; con~iene 

hios~ina (5-11% del total de alcaloides) (Duke, 1985). 

- .·• 
_,., 

Berenjena 

Familia: Solanaceae 

N.ómbre cient!fico: So.la.num hL.6pLdum 
?.fo. de colecta: 10 

. Usos: hemo~ragia, alforra, apostema 

Berenjena con espinas 

Fa•ilia: Solanaceae 

P.ers. 

Nombre cient!fico: SoLanum ch4y~o~4~chum 
No. de colecta: 84 

U.sos: al forra. 

Schlecht. 



23) Berén~ena sin espinas 

Familia: Solanaceae 

Nci~bre científico: So.la.num ve.Jtba..&c.-i.nol...i.um 'L. 

~ombre totonaco: listokoxat 

Otros nombres: bord6~ de viejita 

No~ de colecta: 46 

Us6s: susto, mal aire, inflamaci6n 

Composici6n química:· solasodina, tomatidina, adema~ de un nue,

vo alcaloide llamado solaverbascina (Adam, 1980) .. 

Diosgenina y solarsodina (Jain et al~ 1981). 

24) Borreguillo 

Famii~a: Euphorbiacea~ 

Nombre cient!fico: Ac.a.l.yph.a. a.Jtve.nt.-i..6 

No. de colecta: 2, 36,· 63 

U~osi baftos al nifto reci~n nacido 

Po.epp. 

. Compos ici6n . qulmica: proteínas. 1i 5 (cristaloides), gl.icopro,-. 

teírias o lectinas en las semillas (Lalonde etcal. 

Bugambilia 

Familia: Nyctaginaceae 

N6mbre científico: Bouga-i.nv..i.LLe.a gLa.b~a 

Nombre totonaco: xpupucutxanat 

No. de colecta: 58, 117 

Usos: tos, tosferina 
• ·¡ 

Choisy 

Composici6n química: beta xantina; polifenoles, quercetina, ko

blenhydrate y cyclite (Hegnauer, 196~) 

Citoquininas en las flores (Salerno, 1984)j leidos g~aso~ 

(C20-C26) ~ fosfatidilserina en lds tejidos (Murita et 

1984). 



26) _Café . 

Familia: Rubiaceae 

Nombre científico: Co66ea. a~ablea. L. 

Nombre :totonaco: ca•pe 

No~ de colecta: 123 

Usos: púrg_a, vómito, anginas, empacho, parto y dolor de estómago 

Calidad de la planta: caliente 

Composición química: el_ género Co66ea. contiene cafeína (Hegnauer, 

1973) 

Las hojas contienen: Ca, P, Fe, caroteno, tianina, ribo

:fla•ina y niac~na. Las semillas: Ca, fi-caroteno, tiamina, 

ribo:flavina y niacina. Contiene ácidos grasos: linoleicos 

oieico, leido palmítico (Duke, 1985). 

27) Candelilla 

: Familla: Leguminosae 

Nomb~e científico: Ca66la Lae~lga.~a. Willd. 

Otros'nombres: hierba del zopilote (El Arenál, Ver.) 

.No. d~ coi~cta~ 19 

Usos: catarro, hemorroides, tlazole 

Calidad de la planta: fría. 

28) canela 

Familia: Lauraceae 

Nombre cienti:fico: Clnna.momum zeyLa.nleum 
No colectada. Planta de mercado 

Usos: ronquera, tos, cuajo, oguio, parto 

Calidad de la planta: caliente. 

Nees. 

Composlción química: el glnero c¿nna.momum presenta borneol~ cuma
rina, cimeno, eugenol, linalol, ácidos: benzoico," hid:i:-ociá~ 
nico, isobutírico, láur ico, propiónico y salicílico .. ( Duke, 
1985) • 

. ·,, 



29i C~fia de azdcar 

Familia: Graminae 

Nombre científico: Saccha4um o66,[c,[na4um L. 

Jombre totonaco: chankat 

·.:.No colectada 

U~o~: menstruaci5n muy fina, agilizaci5n del parto, enfriamien

to de matriz, esterilidad, expulsi5n de placenta 

'.:·Calidad de la plant·a: caliente. 
,_, ··.··-

.... , :: -~. _. 

30) Cafia de· jaba1í 

Familia: Zingiberac~ae 

:·Nombre científico: Co.6.tu.6 ,t,p,i.ca.tu.& 

Ot~os nombres: cañita de jabalí 

No¡ de colecta: 150 

Usos: rinón y mal de orín 

.Otros usos: ornamental. 

.(Jacq.) Swartz 

,C.omposición química: el gén.ero Co.6.tu.6 presenta aceite de Costus. 
(Duke, i985). 

·c~pulín 

Famil·ia: Myrtaceae 

Nombre científico: Eugen,[a capul,i. (Schlecht. et Cham.) 

Nombre totonaco: muju_ti, katsasni, kalaxni 

No. de co1~6ta: 73 

Usos: disenteria roja. 

Berg. 

Composición química: el género Euge~-la presenta ácidos benzoico 
y tánico; cineol, eugencil, saponina. (Duke, 1985). 

32J Capulín agarrase 

Familia: .Mé1astomataceae 

Nombre científico: Cono.6.teg,i.a xalapen.&,[.& 
Nombre totonaco: talawuat 

"-Otros nombres: capulincillo 

No. de colecta: 158 

( Bonpl.) D. Don '·'' 



Usos: ~diarrea•· sabañones• prevenir aborto• postparto 

Có~p6si¿i6n quimica: para la familia se cita la presencia de 

fierro, estrbncio~ bario, bo~o ·conténidoé en·las:cenizas 

:···, .. · ··<de_.:·:_las-.p·laritas- (Chukh~ov et al..~ 1983). 
•'. ,• - ,. 

:far .. · carboncillo 

Familia~ Lauraceae 

Nombre cient1fico: Pe.~~e.a. sp. 

Nombre totonaco: xcuyutkiwi, xcoyotkiwi 

No. de colecta: 79 

Usos: susto 

Otros usos: leña y muebles. 
Composici6n qu!mica: el g&nero Pe.4ae.a. presenta anetol, 

serotonina y ácido tartárico. 

Carrizo del sol 

· ~Famil.ia: .. Gramineae 

.Nombre cient!fico: A~undo dona.X L. 

de colecta: 16.9 

insolaci6n. 

35). Cebolla, cebolla morada 

Familia: Liliaceae 

Nomb~e· cient!f ico A.ti..i.um c.e.pa. 

No colectadas. Plantas d~ mercado 

.Usos: pulmones, vista fuerte 

Otros usos: condimento 

L. 

Composici6n quimica: el g~nero A.tLLum tiene card~nolidemit, 

trofantidina, esteroide sapogenina (Hegnaue~. 1963). 



3f?) Cedro.· 

· Familia: Meliaceae 

Nombre científico: Ced1te.la. odo1t.a.:t.a. ·L. 

Hombre totonaco: pukgsnankiwi 

No. de colecta: 25 

Usos: ictericia, reuma, diarrea, tina, susto, asombro, mal viento 

~tros usos: muebles 
. . . . . . . 

·Calidad de la planta~ caliente 

Co~posici5n química: genudin y methylan~ol~sat; 7-desaceto~y-7~ 

ketogeduni-na aceites evaporados: cedrelanol ( = [-]-J -cadi

nol=pilgerol=albicaulol. Acido p-cumlrico, kaempferol y 
leucocianidina 

·{17% gal~ctosa, 33.4-% grabinosa, 2,2% 

goma ~haninosa y 26% de leido glucuron 

(Hegnauer, 1969) . 

.•.. 37) ~f7iba 

.Familia: Bombacaceae 

Nombre científico: Ce~ba. pen:t.a.ndlt.a. 
Nombre totonaco: pochota 

No colectada. 

us'o: 9-iabetes 

(L•) Gaertn: 

' '··· ·-. ·• .' 

Composici6n química: contiene ia se~illa aceite esencial (8%). 

·38} Clavo . 
Familia: Myrtaceae 

Nombre científico: Syzyg~um a.Jt.oma.:t.~eum 

No colectada. Planta de mercado 

Usos: dolor de muela 

-Otros usos: condimento 

(t.) Me~rill & L.M. Pe~ry 

Com~~~ic{6n química: contiene eugenol, leido ~sc6rbico, fitós 

rol~ aceites esenciales; algunos ·cnm¡¡>uestos han sido. 

t1f{cad6s comB: 2-heptanilacetato, 

( Duke , ·. 19 8 5) • 
...-~<·· ~· -~: -.. '··::·_. ~-



--'.. 

39) Cojón .de gato 

Familia: Rubiaceae 

·.Nombre científico: P.t.yc.ho:tJr.-i..a. c.h-i..a.pe.n1.i-i...6 
No. de colecta: 132 

Usos: dolor de muela. 

40)Cola de caballo 

Familia: Scrophulariaceae 

Ni:>mbre cien tif i c·o: Ru.6 .6 é.i.-i.a. eq u-i...6 e.:t-l 6 o.1!.m-l.6 
No. de coiecta: 12, 107 

Usos: riñón 

Ot~os usos: ornamental.. 

copa l. 

Familia: Bu~seracea~ 

Standl. 

.···'!.··:· 

Schlecht & Cham. 

.. N?mbre científico: P.ll.o:t.i.u.m e.opa.!. 

NÓ colectada. Planta de mercado· · 

.( Schlecht •. & Cham.) ·. Engl. 

. ' ' 

·usos: sahumar en d~versas ceremonias. 

Cordoncil.lo blanco chico 

Fainil.ia: Piperaceae 

Nombre científico: P-i.pe.1!. a.ma.la.go L. 

No. de colecta: 11, 60 

Otros nombres: cordoncill.o rojo 

Usos: susto 

Otros usos: ornamental 

Calidad de la planta: caliente 

Composición qu1mica: contiene ácido ~-amlno&cfd~- y dopainina 

(Hegnauer, 1969 ). 



'4:3J Cordoncillo grande 

Familia: Piperaceae 

Nombre científico: P-i.pelt umbella~um L. 

No. de colecta: 143 

Usos: pujos, quemada 

Otros usos: ornamental. 

Composición química: se le atribuyen propiedades diafo~é~icas, _, .. - •, 

~~~réticas y ~siimulantes. 

Piperólido ( =) threo-J .. en el género (Haensel et al~.~982). 

Oleorresinas, piperinas, aceite esencial y almidón antes. 

de completar la madurez del fruto (Mathai, 1982)~ 

·F .. ierro, manganes'o, est.:t.>onéio, ·bario, -.boro·· coñten'i.éi:o ·en -.:las,· 

cenizas· (Chukhro;· -et al., 1983:). 

44) .·cordoncillo negro 

· Familia: Piperaceae 

Nombre científico: P-i.pelt · mel~;6~omo-i.dé.t. 
No. de 6olecta: 77 

Usos: aborto 

Otros u~os: orriam•nial 

. Calidad de la planta: caliente. 

45} crostuwuan 

Familia: Acanthaceae 

Schlecht. & -Cham:. 

Nombre científico: Odon~onema call¿;6~achyum (Schlecht 

Kuntze 

Nombre totonaco: crostuwuan 

.No~ de colecta: 98 

Usos: susto. 



.46) Cuasi~ 

Fami1ia: Simaroubaceae 

Nombre científico: Qua.~.6La. a.ma.Jr.a. L. 

~ó colectada. P1anta de mercado 

Usos: diabetes, bilis. 
.. ···-·· , ... · 

Composición química: el género Qua..6~.i.a. presenta glaucarubina 
· ·(Duke, 1985)" 

47) Chaba.cano 

Fami1ia: Rósaceae 

·Nombre c•ientífico: PJr.unu~ a.Jr.me.n.i.a.c.a. L. 
- - . . 

·· · · No ~qlectada. Planta de mercado :: -

Uso: diabete.s 

Otros ~so~: comestible 

Composición química: el fruto contiene 1icopina, quercitina, 

rutina, 1inalol, ácido mAlico, &~ido butírico~ ácido ca

pronico; glucosa, fructosa, suerosa, sorbitol, az6cares 

y po1io1es. ·Mir> ceno, limoneno, p-cimeno ( Duke, 19 8 5). 

· .:· ,. Fami1ia: ·Bur>seraceáe 
. '. 

Nombre científico: BuJr..6 e.11.a. ~..lma.11.u.ba. 

Nombre ~otonaco: tusun 

.No. de coiecta: 29, 71 

:b~os: calentura, pujos 

( L • ) 

Otros usos: como cerca viva y par>a lefta 

~alidad de la planta: f~esca. 

Sar>g. 

C~mposición quí~ica: el género BuJr.~e.Jr.a. pr>esenta linalol 

(Duke, 1985). 

49>: Chaparrones 

.Familia: Labiatae 

Nombre: ci~ntífico: Sa.~uJr.e.ja. xala.pe.n~L~ 

Nó~ de colecta: 136 

Us~s: dolor de estómago (có1icos)¡ 

(Kunth) Briq~ 



SO) Chayote 

Familia: Cucurbit~ceae 

Nombre científico: SeehLum edule 
Otros nombres: espinoso . 
No. de colecta: 66 

(Jacq.) 

Usos: cllculos en la vejiga, mal de orín 

·cal.idad de 1.a pl.anta: fría 

· S'l). Chilillo 

Familia: Ascl.epiadaceae 

Swartz 

.Nombre científico: A~elepla~ euna~~avLea L~ 

Nombre totonaco: papuyut, tawuan cajli 

No. de colecta: 9 

Usos: mezquinos, al.forra 

¿~1.ida~ de 1.a pl.anta: caliente 

Composición química: se detecta un ·glicósido principalmente 'el. 

asclépion (3' -0-acetilcalotropina). incrementa la. activi-

· dad cardiaca (Wagner, 1977). 

Contiene vincetoxinas: asclepiadin~ (Korte-Korte, 1955). 

Hierba! (beta).sitosterina C = a•cle~ion (Korte~Kort~. 
1955; citado en ijegnai,ier, 1964) .. 

Ch.iltepín 

Familia: Sol.anaceae 

Nombre científic~: Cap~Lcum annuum L. 

Nombre totonaco: s~ilampin, stilanpin 

No. de cOlecta: 50 

Usos: erisipela, tl.azole, mal aire 

Otros usos: condimento 

Calidad de 1.a planta: fria. 

.· < 

.... 

). 



Compo.sición química: contiene ;c:aic:i9 ,.· fós.foro, fierro, potasio, 

·-,,B.:car.oteno, tiamina, ri·boflavina, ·. niacina y ácido i;¡,scór

bico (Duke, 1985) • 

. 53) Chimpilla 

Familia:· Loranthaceae 

Nombre científico: S~4u~han~hu4 denaL6La4uh (Benth.) 

No. de colecta: 57 

:·,·usos: susto. 

54).Chote 

Familia~. Bignoniaceae 
'Nombre c.ientífico: Pa4men~Le4a. eduLLa DC. 

~~mbre totonaco: puxni 

No. de colecta: 76 
·'·Usos: dolor de oídos, rinones, bazo, diarr'ea ,'· .. empacho 

.btros usos: 6omo sombra en potreros 

Calidad de la planta: fresca • 

. .. 
55) Encino 

Familia: Fagaceae 

Nombre científico: Que4cua eLLLp~Lea 

No. de colecta: 174 

Usos: dolor de muelas 

Otros Usos: lefta 

56)' Enredadora 

Familia: Violaceae 

Nombre científico: .. Hyb~n~huh sp. 

No. ,de ·colecta: 183 

Née. 

Uso~l ant{c¿ncepción. ..f 
qc:nnposi.ción quím.ié::a:. el género Hybcl.n:fhuh contiene 

.:~·~~(\,, ·-... :s." r :,'.;.' ... :: º. ~" 

Standl. 



" ... 

"' ... ~ --:~. ' ' 

._,. 

5.7) Epazote verde 

Familia: Ch~nopodiaceae 

Nombre científico: TeLopxy~ amb4o~ioide~ 

Nombre totonaco: ljcakne 

No. de colecta: 119, 141 

Usos: lombrices, recargo estomacal 

Otros usos: condimento 

Calidad de la pl~nta: cali~nte 

( L • ) Weber 

Composición química: Lozoya (1982), menciona otras saponinas y 

aceites esenciales de esta especie. 

Ascaridol, compuesto de corroboradas 

helmínticas (Aguilar y~Zolla, 1982). 

propiedades anti-

Contiene Ca, P, Fe, NA, f> caroteno; tiamina, riboflavina ,_ 

niaciria y leido ascórbico. Ascaridol, geraniol, 1-limone

no, mirceno, p-cimeno, alcanfor, leido butírico, terpine-

no, urea (Duke, 1985). 

58) Epazote zorrillo 

Familia: Chenopodiaceae 

Nombre científico: Chenopodium g4aveoLen~ 
Otros nombres: epazote morado 

. No_ colectada 

Usos: lombrices, cólicos menstruales, susto 

Calidad de la planta: caliente. 

'Lag. 

Composición. química: el género Chenopodium contiene ascaridol, 
careno, cimeno, histamina, limoneno, metil saliciÍato~ 
&cid6 ox&lico, saponina.(Duke, 1985). 

59) Epazotillo 

Familia: Labiatae 

Nombre científico: Hyp~i~ ve4~icilLa~a 

Otros nombres: vara negra 

No. de colecta: 18 

Jacq. 



Usos: .pujos, -disentería, ojo, tlazole, reuma, mal viento, asom

· bro, estérico, estirada, tifia 

Calidad de 1aplanta: caliente 

Composición química: el género HypZÁ.-6 contiene sesquiterpenos 

(Hegnauer, 1966). 

Equizote 

Familia: Li1iaceae 

Nombre científic.o: Yuc.ca. a.l.01.6 ol.1.a. L. 

No colectada. 

Otros nombres: iczote, eczote 

Usos: dolor de oído. 

61} Escoba china 

Familia: Rubiaceae 

\ .. ----·-· 
--- ·---'·· - ,··----

• •• -"7 ........ ~~-~--·· ···-:¡ 

Nombre científico: V-lodÚi. b1ta..&1.l.1.en.&Á..6 

No. de colecta: 140, 125 

Spreng. 

U~os:. provocar aborto, pujos, esterilidad 

Otros usos: p~ra· barrer (escobas) 

Calidad de 1a planta: caliente. 

62) Escobilla 

FamiÍia: Compositae 

Nombre cient!fico: Pa.1t~hen-lum hy.&~eltopho~u-6 L. 

No. de colecta: 139 

us·os: mal aire 

Composición química: principio activo: parten~na o 

(Ro ig , 1 9 7 4 ) • 

·.-.'' 

-·-· .. _._··· 



63} Espinqsilla 

Familia: Polemoniaceae 

Nombre científico: LoehelLa mexicana 
N.ombre totonaco: nikasanile 

Otros nombres: gallina ciega 

N6. de colecta: 146 

( Lam.) Brand. 

Usos: r6nquera, calentura, pasmo, disentería, .tifoidea~ post

parto,. susto 

Ca1idad de la planta: caliente 

Composici5n química: contiene saponina (Hegnaue~, i969). 

64) Estafiate 

Familia: Compositae 

Nombre científico: A4~emiaLa l~doüLciina Nuttall ss~ mexLcana 
(Willd.) Keck ·.- .. 

. Nombre totonaco: xun 

No. de colecta: 3, 74 

Uéosl dolor de est5mago, susto, 

traso mens·trual 

Calidad de la planta: caliente 

. . 

estrertimiento, estérico, ·re-

Composici6n química: c~ntiéne materia ~zoada, reéinifór~e1. 

c16rofila, albdmina,. fécula, aceite amarillo ~oi&til y 

diversas sales, absiniato de potasa, aceite esencial 

alfa y beta belandrenos, limoneno, alcanfor y borneol; 

santonina, estatiafitina (Lozoya, 1982). 

Tiene la eudesman61ida, a la que se denomin5 artemexi

fClia, además de tulipen51ida y arglani~a, los mono

t~~penos le dan. su: olor. 

El is5mero en C-1 de la Santamarina llamado douglanina, 

además otra eudesman5lida a la que se dio" el nombre de. 

ludalvina, sesquiterpenos de la tribu anthem1da1-(Romo 

Vivar, 1985). 



65) Fideill.o 

Famil{a: Convolvulaceae 

Nombre científico: Cuacu~a eo~ymboaa. 

~o, de colecta: 59 

Usos: susto. 

R. et. P. 

66) Flamboyán 

·. '· . 

Familia: Leguminosae 

.·Nombre científico: Vei.on..lx JLeg.la. (Bojer) Raf. 

No. de colecta: 130 

. Usos: reuma 

Otros usos: ornamental 

Campos ición ·química: contiene ácido acet.idina-2- carboxíl.ico ·; 

c·aroteno id es de las leguminosas, galactomanosas ( 19% 

D-Gal y 79% D-man) (Harbourne, 1971) • 
.¡ 

FÍorde mayo 

·Familiar Apocynaceae 

Nombre científico: Pi.ume~a. nubna. L. 

No. de colecta: 114 

Usos: apostema 

Composición química: contiene triterpenos, lupeol, acetite de 

lupeol, ácidos. grasos de lupeol (Van Die, J.. Annales . 

Bogorienses 2, 1-1124 (1955;:citado en Hegnauer, 1964). 

Fl.or de muerto 

Familia: Compositae 

Nombre científico: Ta.ge~ea eJLec~a. L . 

. Nombre totonaco: kalpuxun, kgalhpux'un 



N6. d~ colecta: 10~ ,_:·.· 

Usos: "c6licos menstruales. cuaj6 

Otros usos; ornamental, ceremonial (en "días de muertos") 

salidad de la planta: caliente 

Composici6n química: contiene carbonar linalol. ocimeno. dex

tro-limoneno y un fenol· de olor picante (Roig, 1974). 

69) F1orifundio blanco 

Familia: Solanaceae 

N6mbre científico: B4ugman~~a x ~and~da 

No. de colecta: 42, 54 

Usos: pujos 

... ,.. Otros usos: ornamental 

Calidad de la planta: fría 

· Pers •, 

Compasici6n química: t6xica. Contiene alcaloides del trepano; 

atropina,.hiosciamina y espolamina, la mayor concentra~ 

ci6n de estos principios t6xicos se encuentran por lo 

•eneral en las semillas y, en 6~den~decreciente, en las 

flores, hojas, tallos y frutos no maduros (Aguilar. y:~ zo·-: ·" 
1la, 1982). 

Frijol negro 

Famii{a: Leguminosae 

Nombre científico: Pha~eo¿u~ vu¿ga4~~ 

Nombre totonaco: ka~tapu 

No. de colecta: 159 

Usos: apostema, cataratas 

Otros usos: alimenticio 

L. 

Comp6sici6n química: contiene mineralei, carbohidratos, balcio, 

Fe, riboflavina, proteínas (Duke, 1985). 

\ '~·. 



7.1} Frijo:1illo 

Familia: Leguminosae 

Nombre científico: Cajanu~ eajan DC. 

No. de colecta: 44 

Usos: reuma • 

. 72} Gasparito 

Familia: L~guminosae 

Nombre científico: E~y~hn¿na can¿baea 
Otros nombres: pichoco 

Nombre totonaco: lhalhni 

N~. de colecta: 91 

Uso_s,: provocar aborto 

Otro~ usos~ alimenticio, 

Krukoff & Barneby 

Composición química: el género 'Eny~hn-i.na presenta fri.dina (HCl)' · 
erisopina (HCl), erisotiopina. (Na) y _Peritrodina (Duke, 1985). 

73 f Gobernadora 

Familia: Zygophyllaceae 

Nombr~ científico: Lannea ~n¿den~a~a 
No ~olectada. Planta de mercado 

Usos: menstruación fina o escasa 

( DC. ) Cov. 

Composición química: contiene ácido nordihydroguaiarE!tico 

(Duke, 1985). 

74) Golondrina 

Familia: Euphorbiaceae 

Nombre científico: Euphonb-i.a sp. 

Otros nombres: hierba de la golondrina 

No. de colecta: 70 

Usos: qúemada, perrillas 

Co~posición química: contiene alcaloides (H~gnauer, 1966), 



. ,, . 

· . , 75): Gordolobo 

Familia: Papaverac~ae 

Nombre científico: BoceonLa 6~u:t.e~cen~ 

No. de colecta: 166 
' 
Usos: tiña, jiote, susto, quemada 

Calidad de la planta: caliente 

. L •. 

Composición química: contiene protopina, alocriptopina y che

leryth~ina als nebenalkaloide wurden sanguinarina oxisan

guinarina (Hegnauer, 1969) 

Alcaloides allocriptonina,quelentina, protopsina, sangui

:--·~;narina, bocconina (García, 1974). 

Guácima 

Familia: Sterculiaceae 

Nombre científico: G~azuma uLmL6oLLa 
Nomb~e totonaco: akgax~tkiwi 

No. de colecta: 53 

Lam. 

Usos: •angre, heridas, alforra, bazo, diabetes, empacho, 

-Calid~d de la planta: caliente 

Com~6sición químicai leidos grasos, ciclopropenoideno~ 

en sus semillas (Gewannen Sankara Subramanian y Narayana 

s. 1963). 

ó. 2% de Kaempferi trina y quercetina y Kaempferol y O• O 9-

0 ,14% .de cafeína (Hegnauer, 1973) • 

.:.· 

··77). Guaco 

Familia: Compositae 

Nombr.e científico: MLkan.<.a m-i.el!.an:t.ha 
No colectada 

Usos: mordedura de víboras. 

78) Guasimilla 
Familia: s·terculiacea.e 

Willd. 

~ombre científico: ffeLi~tel!.e~ ~u~zumaetoLL4: 

. . . ~\ 
·.; . •'i.' 

• 

HB.K • 



Otros nombres: coralillo 
No. d~ c~lecta: 177 
Usos: anticonceptivo 
Composición quimica: el género Helic~elte.6 contiene cafeína.(Duk~, 

1985). 

79). ·Guaje. 

Familia: Bignoniaceae 

Nombre científico: La.gena.Jt~a. 4~ee.1ta..1tia. 

Otros nombres: guaje de bejuco 

No colectada -- -. .. :·.' .. ~-~-:-·- .. 
Usos: bronquitis. 

Standl. 

Composición quimica: el género Lagena.Jtia contiene colin~; cucur
bitacina E, ácido hidrociánico, pectina, saponina. (Duke, 1985).·. 

80) Guayabo 

Familia: Myrtaceae 

Nombre científico: p~¡dium guaja.va. L. 

Nombre totonaco: asiwit 

No. de colecta: 43, 128 

Usos: alforra, sabafiones, sofocamiento, cuajo, diarrea, pujos, 

granos 

_Otros usos: la fruta es c6mestible 

-Ca1idad de la planta: caliente. 

'composició'n química: limoneno,. cariofilenos y sesquiterpenos 

alcohol~s. ias flores c6ntienen quercetina, anidulari?~ 

Y. guajaverina, muchos leucocianidinas ,• pol.ifenoles y ta"."'. 

ninos. 

La corteza del tallo contiene leucocianidina, taninos 

pi~ogalol.es, trazas de mirecetina y leucoantocianina. 

E1. fruto tiene que~c6tina, guajaverina, ácido gil.ice, 

0,1% de leucocianidina y 0,1% d~ dcido arabinosa-hexa~ 

hidroxildifeno (Hegnauer, 1969). 

81). Hedioncilla 

Familia: Solanaceae 

Nombre científico: Va..:t:uJta .6~.lta.monium L. 

Otros nombres: chay_otillo 



;-', 

No. d9 co1ecta: 151 

~sos: :paperas,_ asombro 

Composición química: 1 daturatina; 2,3,5,6 tetrahidro-9-hidroxi-1. 

H. pirido-(1,2,3-1,m) P-carbolina-3-ona-II homofluoroda

turina hidroxi enino-(1,2,3-1,m)-carbolina-4-ona (Maier 

et al., 1984). 

Atropina y escopolamina (Beytor et al., 19~4). 

Anti-0-lectinas en raíz (Levistskaya et al., 1984). 

La hióscina es el alcaloide más frecuente, la atropiria tam

bién está presente. Hojas, flores contienen ácido clorogé 7 

nico. Datugen y datugenin también han sido aislados. 

Los ácidos grasos de las semillas contienen: oleico, lino

leico~ palmítico, esteá~ico) (Duke, 1985). 

_Contiene en las hojas un promedio de 0.06% alcaloides. mi~ 

driáticos (Roig, 1974),(Swain, 1963). 

Alcaloide llamado L-hiosciamina, parte de éste puede ha

llarse convertido en atropina y a menudo ambas acompañadas 

"de escopolamina, además de aceite (Font Quer, 1980). 

Lectina en las semillas (Kilpat~ick et al., 1980)~ 

Los vitan6lidos: datura lactona y sus derivados y el vitas · 

tramonólido (Maslennikova et al.~ 1980). 

Los elementos: N~ K, Ca, Mg, Mn, Zn, Cuy Ni; en el foll.aje. 

El K y el Mg dominan en las ceniias, el. Ca en.l.as hojas, 

el K en l.a raíz y en l.as partes bajas, seguido po~ el Ca, 

Mg, y Na. El contenido de Cu es pequeño en todas las par~ 

tes de la planta; el Nise encuentra 6nicamente en caritida

des traza (Gill ~t al.,.i986). 

B-amirina y dos triterpenos que son datuborina y datura

diol en las semillas. Hioscina e hiosciamina en hojas, 

tallos y raíces (Peña, 1981). 

Al.caloides, hisociamina y escopolamina, los cuales están 

presentes en las partes aéreas en cantidad~s substancia-

les, mientras que en la raíz están en proporciones menores~~ 

prevaleciendo la escopolamiria (Sovova et al., 1981). 

~ . '. ~ .' .. ·<. 



.. . . , 

·.·',; 

~licoprote!nas de la lecitina que contienen' alrededor del 

40% de ~gua/agu~ de carbohidratos. Los amino&cidos m&s 

abundantes son: hidroxiprolina, cistina, glicina y serina 

(Des~i .et al., 1982). 

El &cido ~lfa-formifenilac~tico (Gross et al., 1982). 

Atropina ~l-hiosciamin~). la escopolamina (hioscin~) y 

la hiosciamina fi-~merina y los triterpénos; daturalona 

y daturadiol, ~si como pequeftas cantidades de N-6xido de 

hiosciamina y N-6xido de escopolamina (Lozoya et al., 

1982). 

82) Hierba de Santa Mar.ta 

Familia: Compositae 

· ~ombre cient!fico: Ch4y~an~hemum pa4~henLum ( L • ) 

~~tras nombres: hierba de San Juan, hoja de San Juan 

No. de colecta: 100 

Bernh. 

Usos: dolores menstruales, conge~ti6n, bazo, parto, enttier~os, 

' : ·, '~:: ,. embarazo, susto. 

Calidad de la planta: caliente 

Composici5n qu!mica: tanino, aceite vol&til compuesto, estearop~ 

teno (alcanfor) y una parte liquida oxig~nada, un hidro-

carburo (Mart!ne~. 193~). 

El g~nero Ch4y~an~hemum presenta carbohidra~os y ciclito

les; cumarinas, herniarina, es~ulentina, escopoletina, 

a~apina y algunos glic6sidos (Hegnauer; 1964; citado eri 

Heywood, 1977). 

83) Hierba del cá'.ncer 

Familia: Euphorbiaceae 

Nombre cient!fico: Acalypha a4ven~~~ 
No. -de colecta: 2, 36, 63 

granos. 

Poepp. 



84) Hierb~ del golpe 

Familia: Onagraceae 

Nombre cient!fico: Oeno~he4a 4o~ea 

'º· de colecta: 99 

· .. 

Ait. 

Usos: diarrea, dolores musculares, heridas, llagas, asombr6~ 

cuajo. 

85) Hierba del grillo 

Familia: Verbenaceae 

Nombre cient!f{co: GhLnLa cf. eu4a~~avLea 

No. de colecta: 147 

Usos: heridas, granos. 

86) Hierba. del pujo 

.Familia: Compositae 

Nomb're cient!fico: E.f.ephan~opu~ mÓ.f.lL-6 
Otros nombres: cebadilla 

Nombre ~otonaco: akakasmat 

No. d~ colecta: 97 

( L •) 

HBK. 

.Usos: pujos, dolor de est6mago, _estrefiimiento 

Cómposici6ri qu1mica: se•quiterpenos 

Fantomolina, melefantinina (Warner, 1977); 

···--=-· . ~. 

Millsp. 



88) Hierba del zorri1.lo 

Fa~iliai Compositae 

Nombre científico: Vy.&.&odi.a. po.ltopfi.i.l.t:a. 

Nombre totonaco: sasanituwuan 

No. de colecta: 72 

·Usos:,..: sabañones, asombro• mal air>e 

Calidad de la planta: calient~. 

· 89). Hierba dulce 

Familia: Verbenaceae 

Nombre científico: Phy~a. .&ca.be~ltÁ.ma. 

No. de colecta: 5, 101 

Nombré totonaco: xaxituwuan 

Cav •· 

(Trev.) Moldenke 

Usos: r~sfrio, lombrices, pujos, cólicos. menstruai~s, postparto 

Calidad de la planta: caliente 

Composición química: aceite dulce vol&til de reacción neutra 

soluble en agua y en alcohol. 80º (Cervantes, 1979) • 

. Hierbabuena 

Familia: Labiatae 

N.ombre científico: Men..tha. a.Jtven.&.i..& L •. 

. :No. de cole.eta: 1B6 

Se encueritra en mercados 

Usos: agruras, cor>azón, dolor de bazo, vómito, tos, parto·, 

susto, diarr>ea, empacho, oguio 

Calidad de la planta: fría 

dompos{ci6n química: contiene un principio amargo, una materiá 

.resinosa, tanino y aceite esencial (Ma~tinez, 1939). 

· I-ncluye met ilacetato, mento na, o< pineno, .l.-limon.erto •. can'.'", 

feno, cariofileno, cl-3-octanol, J..fi-sesqu:Í:.terpeno, ,8 y 

he~en{l fenil acetato, o<, ¡J ácido hex~nicoy otros'ácidos 
>~·,, 

gro'asos (Mor>ton, 1977). ·····:.· 

........... :.:.·:'".'· 
---- ., :: 



. 91) Hierba mora 

Familia: Solanaceae 

Nombre científico: So~anum ame4icanum 

~ombre totonaco: mustulut 

Se encuentra en mercados 

No• de colecta: '+9 

Mill. 

Usos~ quemada, tina, bilis, granos, erisipela,.paperas 

Otros ustis: alimenticia 

Caiidad de la planta: caliente. 

Composici5n química: el principio activo es el glucoalcaloide 

solanina, contenido en el tallo, hojas "y frutos (Font 

Quer, 19 B o). 

Cotitiene leido clorog€nico y derivados, las concentracio

nes de solanina varían conforme se desarrolla la planta, 

son mis altas cuando los frutos estln verdes (la solani

na que •e desdobla· en soladina, es t5xica 

es de sabor amargo y otorga esta cantidad a la planta, 

··~· por ~o cual sue1e·ser poco apetecible (Aguilar.y~Zolia, 
1982) • 

. , 92) Higuerilla 

Familia: Euphorbiaceae 

· Nombre científico: 1U.c..i.ni.u. commun..i..6 L. 

No~··. d.e colee.ta: 52 

~so~: calentura 

Composici5n ~uímica: el tallo c6n~iene 0.51% de acetato d~ 

pogenina aislada, leido ricinoleico. 

Aée.ite de ricino· '.! .• 6-2. '+% de leido dihidroxist~urino 

(Sreenivasan, 1956). 

Rutina aislada 0.2% (Nakaoki y Marita~ 1958;.citado en 

(Hegnauer, 1966). 

El aceite de ricino se compone de glic€~idcs del lc~do 



~icinoleico o probablemente de los leidos ~icin61ico e 

'is~rri~inólico, ric1nico, ma~garitínico, oleod!nico 

(Font Quer, 1980). 

Alcaloide: la ricina, formado por dos prote!nas (una tó

·xica y otra hemoaglutinante, se encuentra distribuida en 

toda la planta, pero en mayor concentraci6n en las semi

llas. 

·UnaºtoxoalbGmina, la ricinina, ofrece caracter!~ticas si

milares a las proteínas de ciertas ponzoftas animales. El 

tallo contiene celulosa y las hojas la proteína menciona

da -.ricina- ácido.'gólico, nitrato potásico y saponinas 

••teroidales. 

Las semillas además de las sustancias mencionadas, contie-

nen una lipasa, un 26.2% de proteínas y un 50 a 70% de 

aceite~ 

Se presume además la existencia de gluc6sidos cianog€ni~ 

cos (Aguilar.y~Zolla, 1982). 

Hoja de San Nicolás 

Familia: Composit~e· 

Nomb~e ~ient1fico: Eupa~o~Lum chLapenae 
N~. de colecta: 187 

Otros nombres: hoja santa 

Usos: ·golpes, cuajo 

Calidad de la planta: fría 

Rob. 

Composición química: contiene terpenos con nGcleos muy intere~ 

santes por ser poco comGn, el del carquejilo el diol só

lido 14 al que se denominó piquerol A, así como pique~ol 

B y acetato (Romo de Vivar, 1985). 



_ 94) Hoja qe zorrillo 

Familia: Phytolaccaceae 

Nombre científico: Pez~ve4~a. a.~~Á.a.cea L. 

ijombre totonaco: tansike, tansiki 

No. de colecta: 153 

Usos: escalosfríos, 

Cali~ad de la planta: caliente 

Co~posi6i6n química~ presenta taninos, az6cares (glucosa), 

gluc6sidos, saponinas, alcaloides, fl6or.(Hegnauer, 1969)~ 

Kaju·kala 

F~milia: Urticaceae 

Nombre científico: My4~oea.4pa. ~ong~pe.& 
_No. de colecta: 167 

Usos: catarro 

Otros usos: para env~lver carne~ 

Hormiguillo 

Famiiia: Moraceae 

Nombre científico: Cee4op~a. obzu.&~60.f.i.a. 

-b~ros nombres: h~rmigo 

Nombre totonaco: acowua 

·No. de colecta: 115 

Us~s: mal de orín, rifiones, diabetes. 

97) -Huele de noche blanco 

Familia: Solanaceae 

Nombre científico: Ce.&Z4um noeZu4num L. 

Nombre totonaco: kutanaxanat 

Liebm. 

Bertol. 



.. ·. !\. 

No. de cblecta: 11, 1a 

Usos: .tos, susto, rabia, a~ginas; asombro, sofocamiento 

Calidad de la planta: fria 

Somposición quimica: .tóxica. Alcaloide, parquina de sabor muy 

amargo, s~luble en agua y un glucósido parquin6sido qu~ 

· .. ·se ha mostrado tóxico en estudi,os experimentales realiza

dos con especies animales me~ores de laboratorio (Agui~ 

1.ar. y:·. Zc>'1la, 19 8 2) . 

98) Huichin 

Familia: Compositae 

Nombre cientí:ficc: VeJi.be..6..i..n.a. pe.Ji..6..i..c...i..60.t-la. DC. 

Nombre totonaco: taxiwua 

No. de colecta: 78 

Us¿s: heridas, rifiones, huesos, ll~gas, golpes, granos, diabe~. 

tes.,· d'isentería 

Calidad de la planta: fria. 

Hule 

Familia~ Moraceae 

Nombre científico: Ca..6.t-i..tla. e.ta..6.t..i..c.a. Cerv. 

": No. de colecta: 108 

Nombre totonaco: tsacat 

Usbs: espinilla 

Otros usos: el látex lo utilizan para hacer ropa icipermeabl~ 

llamada "mangas". 

Calidad de la planta: caliente 

Comp'osición química: contiene O, 1 % ácido chlorogen 

derivado de la cumarina y ácido hidroxyzimt. 

A~etato de fi-amirina, acetato de l~upeo1 y por 

cación o( -amirina. 



.Desglucocheirotoxina, helyeticosol, K-estrofantidina, 

ci·marina, cimarol (H.egnauer, 196~). 

100) Injerto, 

Familia: Loranthaceae 

Nombre cient1fico: P~L~~ac.an~hu~ c.aLyc.uLa~u~ . 
Nombre totonaco: chimpi+~a 

No. de colectai 92 

' . : .. ~ ... 

( DC.) Don 

Usos: granos, susto 
Composici5n .química: el género P~L:t:~ac.an.:Úl.u~ contiene quercitrina · 

y tiramina. 

101) · J!caro 

Familia: Bignoniaceae 

Nombre C:ient1fico: C1te~c.en.~La c.u.je~e 

Otros nombres: j1cara 

Sessé & Mo.c. 

Nombre totonaco: xikiwimacolh 

~~~ ~e-colecta~ 129 

.U~os: provocar abor~o 

Otros usos: utensilios para comer o beber 

Composici5n química: t5xica. Contiene ácid~ cianhídrico en la 

pulpa del fruto, raz5n p6r la cuál es un laxante drásti-. 

co que produce diarreas severas. En las hembras del ga

n~do vacuno, además de los efectos ~encionados, induce el 

abbrto debido a la ~resencia d~ s~~tancias aGn· sin ideri~ 

tificar (Aguilar.y~Zolia, 1982). 

102) Jitomate 

Fami~ia: Solanaceae 

Nombre cient1fico: Lyc.opelt~L~on. Ly~opelt~Lc.um (L.) .Karst. 

Farw. var. c.e1ta~L601tme .(Dunal) Alef. 



~o. d~ colecta: 62 

Nombré totonaco: paklhshu, siwapaklhshu 

Usos: calentura, caída de mollera, ~guio 

Otros usos: alimenticio. 

103) Jonote blanco 
. . . . 

>'·,Familia: Tiliaceae 

·Nombre · científic~: ffe.L..i..o c.a.Jtpu.6 a.ppe.nd..i..c.u.La..tu.6 
Nó~ de col~cta: 154 

Usos: parto. 

104) Jonote morado 

,Pamilia: Tiliaceae 

Nombre científico: ffe.l...i..oc.a.Jtpu~ donnel.L-.&m..i...th..i....i.. 
de colecta: 156 

Laurel 

·.Familia: Lauraceae 

Nombre científico: L..i...t.6 e.a. sp. 

Nombre totonaco: kask.a 

N~ colect~da. Planta de merca40 

Usos: parto, v6mito, alferecía, calentura 

Calida4 de la planta: caliente. 

106) Laurel cimarrón 

Familia: Verbenaceae 

Nombre científico: C..i..~ha.~exyLl.um beJtLa.ndlen..i.. 

No. de 6ole~ta:. 96; 152 

Tur.cz. 

Rose 

Ró:binson ... 



· 107). Lengu~ de venado 

Fa~i1ia: Po1ypodiaceae 

Nombre cient!fico: PoLypodi..um La..tum 

ijombre totonaco: smakan ··juki 

Otros nombres: lengua de ciervo 

No. de colecta: 39 

Usos: riñones. 

108) Lentej illa 

Fam{Iia: Cruciferae 

Moore &.Atro 

·, •.· 

Nombre científico: Lep.L.dl..um vi..Jtgl..n.f.c.u.m L. 

No. de colecta: 180 

Usos: empacho 

Composici6n química: 

_dos proteínas 

hojas • 

Biol. Abstract 75(1) : 602. 

de clorofila soluble en ~gua, 

Se aislaron 

están en las 

.• La c·lorófila a/b, (1.5-1.76) (CP 6632) y en ei tallo (3.4·-

3~5) (CP 6635):(Chino y Jaques, 1986). 

'.:," ··' .. ' 
······. ' 

··•· 'io9) Lima _de castilla 

'_Familia: Rutac~ae · 

Nombre científico: C.i..tJtu.-6 a.u.1ta.n.tl..-i..60Lia 

Nombre t6tonac~: limunish 

Uaos: asombro, est~~ico 

Otros usos: la fruta es comestible. 

Limón 

Familia: Rutaceae 

Nombre ci,entífico: Ci...tJtu.-6 a.u.Jta.n.tLl6olia 

( Christm.) 

(Christm.) 



Nombre totonaco: sukut 

No. de colecta: 104 

Usos: gripe, resfrío, mal aire; agruras, asombro, nervios; em~ 

pacho, oguio, limpiar ojos; tos, fiebre amarilla 
, 
Otros usos: alimenticio 

C~lidad de la planta: fría 

Composición química: el. género C~;(:Jt.u~ contiene alcaloides, cu

marinas, flavonoides, triterpenos, carotenos, gomas, cd

troninas (Hegnauer, 1973). 

· 111) Lim6n cruceta 

Familia: 

Nombre científico: Randia pe;t:enen~~~ 
No. de colecta: 6 

Usos: mordedura de víbora nauyaca. 

Lundell 

Composición química: el género Randia contiene saporiina. ( Duke ,. 

Limonar:Í.a' 

Familia: Ruta¿e~ei 

Nombre científico: Mu1t.~aya panicula;(:a 
No~ de colecta: is 
Usos: reuma 

( L •) Jack 

Otros.u~os: ornamental, principalmente para altares 

Composi~i5n química: contiene escopolina, cumarina y exoticina 

(Hegnauer, 1973) . 

.. 113) L1antén 

Familia:, Plantaginaceae 

Nombre científico: P.f.a.n;t:ago majoJt. 
Otros nombres: diantén 

L. 



No. de colecta: 170 

U~os:'.llagas, lavados v~ginales 

Composici6n qu1mica: l~s hbjas contienen aucubi~a, goma, muc1-

1~go, resina y tanino, ade~ina, ácido benzoico, colina, 

aéido cinámico, adenina, ácido ferúlico, sacarosa, sorbi

tol, tirosol (Tiuke, 1985). 

114) Ma1z 

Familia: Graminae 

Nombra científico: Zea may.& L. 

Nombre totonaco: cuxi 

No. de colecta: 93 

Usos: pujos, pasmo, empacho 

Composi~i6n qu1mica: contiene crisantelmina (cianidina~3~gluc6~ 

2~ sido) (Sando et al., 1935) 

0,4% de isoquercitrina (~ quercitrina-3~gluc6sido) y un 

p_igmento principal: la antocianina ( Sando y Bartlett-, 

1922) (Hegnauer, 1963). 

115)' Mal.a mujer 

Familia: Euphorbiaceae 

Nombre cien t 1f i co: C n-<.do.& c. o.tu..& m u..i.t.l.io bu.6 

Nombre totonaco: kakjne 

O~ro~ nombres: ortig~ 

No. de colecta: 67, 116 

Usos: ri~ones, dolor de muelas, reuma 

Calidad de la planta: caliente. 

(Pax) I.M. Johnst: 



l16) Ma1tanzin 

Familia: Labiatae 

No.robre científico: Sa.:tu.tteja. bttown.e-l. 

Nombre totonaco: pecuatuwan 

No. de colecta: 84, 85 

( Sw.) Br_iqc 

Usos: rifiones, vómito, coyunturas, asombro, tlazole, susto, 

· .. .-. :' · recargo de estóm~go, mareos 

·'.otros usos: para hacer "espíritus 11 

Ca1idad de la planta: caliente. 

117) Ma1va de platanillo 

Famil:i'.'a: Tiliaceae 

Nombre científico: CoJtc.hoJtu..6 .&i.i.i.qu.o.t.u..6 

Nombre totonaco: scajalipalj 

No colectada 

Usos: rifiones, calentura 

caiidad de la planta: fresca 

L. 

Composición química: . el género Cott~hoJr.U..6 contiene corcho~.toxina. 

(H~g~~uer, 1973). 

Malvi1la 

Familia: Malvaceae 

. N~mbre científico: Si.da. _Jr.homb.i.601.-l.a. L. 

·No. de colecta: 55 

Uso~: rifiones, esterilidad 

Cal~dad de la planta: caliente 

Co~posición química: Hegnauer (1969) cita que contiene O.OS-

0.07% de alcaloides. 



119) Manzanilla 

Familia: Compositae 

Nombre cientifico: Ma~4Lca4La Aecu~L~a L. 

No colectada. Planta de mercado 
. ; ~----·--·, --·-. ·, .... 

Usos: limpiar ojos, v6mito, ~eligro de aborto, sofocamien~~; 

diar~ea, dolor de est6mago, mal viento 

Otros usos: e~timul*n~e, como infusi6n 

Calidad .de la planta: caliente. 

Compo~ici~n qu!mica: ciontiene una esencia que se compone de un 

hidrocarburo y un alcohol sesquiterpénico, un alcohol tri

ciclico, otros alcoholes terciarios.~ en su mayor parte di~ 

c!clicos, as! como el llamado chamazuleno. (Font Quer, .1980). 

Marrubio 

Familia: Labiatae 

Nomb~e cientifico: Ma44ubLum vuLgdAe 
No'c6lectada. Planta de mercado 

Usos: para apresurár el parto 

Calidad de la planta: caliente 

L. 
·-·- ·- .... ,~:·:::..--:..:."-··-- ~ 

.. ··, - . 

Compo~ici6n qu!mica: contiene alcaloides: ¿olina, betonicin~ 

(Bailey, R.W., 1973). 

En 1.8.42 ,¡ se aisl6 el di terpeno llamado marrubina y en es-. 

tudios posteriores se ll~ga a la conc1bsi6n de ser un 

compuesto formado durante el proceso. de aislamiento, él 

compuesto lo llamaron premarrubina (Romo de Vivar, 1985). 

Coniiene colesteroles, marrubina, leido marrubino (Kreki,. 

1959). 

0.1% leido ursol; ~ sitosterina (Burn, 1957; c~tado:.en 

Hegn~ber, 1966). 

, .. 



, , 121) Matanqui11a 
.,.,. 

Familia: Leguminosae 

Nombre científico: Lennea meLanoc.all.pa 
~o; de c¿lecta: 135 

Usos: susto. 

Mat1ali 

~a~il1a: Commelinaceae 

Nombre ci~ntifico: Rhoeo .6~a~h~c.ea 

.No. de colecta: 185 

Usos: fiebre, tifoidea. 

Me1.onci11o 

Familia: Urticaceae 

(Schlecht) Vatke & Harms 

.(Swartz) Stearn 

N~mbre ¿ientífico: U11.~;lc.a chamaed~~bLd~~ Pursh ... ' 

Ot~os .nombres: chichicastl~ 

N9; d~ colecta: 112, 127 

Usosi reuma. 
Composición química: el género U11.'~;lc.a contiene ácido. fórmico; his-. 

tamina, nicotina y serotonina.,<Duke, 1985). 

· 124 ). Mirto 

Eamilia: Labiatae . 

. No~bre científico: SaLvia m;lc.11.ophyLla 
No. de colecta: 1 

HBK. 

Usos: diarrea, resfrío, sofocamiento, cólicos 

Calidad de la planta: caliente. 

1.25) Moco de guajolote 

Familia: Malvaceae 
·. -; 

Nombre científico: MaLvav .. ü c.a.6 pendaLi6Ló1t.a~ DC. 



Otros·nombres: cordón de Jesús 

No. d~ colecta: 111 

Usos: gt;anos. 

·126) Mora 

Familia: Moraceae 

Nombre científico: Moltu.6 c.e.l:t.ldi.óo-f..i.a. 
No. de colecta: 182 

·usos: lavados vaginales 

Otros usos: la fruta es comestible. 

HBK. 

Composici6n química: el g&nero Mo~u.6 contiene colina, leido ci~ 
trice, linalol, pectina, saponina y leido mllico.(Duke, 1985)~ 

127) Mosote blanco 

. Familia: Compositae 

Nombre científico: B-i.de~.6 odoJta:ta. 
··Nombre totonaco: stuyut. 

No. de col~cta: 161 

Usos: asombro, susto • 

. •. 

128) Mosote amarillo 

Famllia: Compositáe 

Cav. 

Nombre científico: Mela.mpod.lum di.va.Jt.lc.a.:tum (L. e. Rich ~ ) 

No col.ectada. Us.os': susto 

Otros usos: alimenticio para ,~uercos. 

129). Muicle 

Famil.ia: Acanthaceae 

Nombre científico: Ju.6:t.lc.-la. .6p.lc.lgeJta. Schl.echt. 

totonaco: limanin 

DC •. · 



Otros.nombres: muitle, mohuite 

No. de éolecta: 124 

Vsos: asombro, mal puesto, sabaftones, susto. 

· 130) Naranjo 

· ~amilia: Rutaceae 

•ombre cientlfico: CL.t.~u.6 .6Lnen.6L.6 
Nombre totonaco: laxux 

N¿. de colecta: 88, 189 

( L • ) Osbeck. 

Usos: tos, asombro, sofocamientó~ bilis, empacho 

Otros usos: alimenticio 

Calidad de la planta: fria. 

Composici6n qulmica: quinolelna, narcotina (XXXV) (Bencilo iso

quinolelna); noradrenalina (aminas o amidas); tritamina 

(aminas o amidas); tiramina (Swain, 1963). 

Las hojas contienen una esencia ·compuesta ·.de J -limonéno • 

I~linalol, acetat6 linalilo, genari61, acetato de gerani-

... l.o, ·un alcaloide! ( 1-estequidri.na). 

La pulpa de la fruta contiene hesperidina (citrina), iso

hespiridina y aurantiamarina, tres gluc6sidos bien carac

terizados (AgUila~ y~Zolia, 1982). 

Naranja cucha 

Famiiia: Rutaceae 

Nombre científico: CLt~u.6 a.uti.a.n.t..i .. u.m L. 

Nombre totonaco: wasatlanlaxux 

No. de colecta: 149 

Usos~ calentura, asombro, bilis 

Composi.ci6n qulmica:· el. género Ci..t.~u.6 contiene alcaloide·s; cu

mar~nas, flavonoides, triterpenos, carotenos, gom~~. c~~ 

troninas (~egnatier, 1973). 



132) Nochebuena 

.·,:. 

Familia: Euphorbiaceae 

Nombre científico: Eupho4bla pu~ehe44~ma Willd. 

Mombre totonaco: xaslankatsisni, palhtuxanat 

No~ de colecta: 86 

Usos: paperas, rabia 

Otros usos: ornamental 

Composici5n químicai t5xica. El látex es muy venenoso al contac

t6. con. la piel y mucosas, contiene cantidades variables de. 

resinas, glucosa, ~enoles, alcaloides~ dilsteres y protei

dos (Aguilar y:.Zolla, 1982). 

Contiene ácido de Ka~fee (Kaffee sKure) y p-ácidos cumári

cos (p-c) y mono-n-acetildernatos de o<. o...:ácido diamino 

bütter (Hegnauer, 1966). 

i.:33) Nopal 

Familia: 
··,_. ···. 

Nombre científico: 

No. de c~lecta: i75 

Usos: d6lor de cabeza, calentura,·6ic~ra, vdsta 

Otros usos: alimenticio 

Calidad de la planta: fresca 

· 134) Nuez moscada 

Familia: Myr~sticaceae 

Nombre científico: My4La~Lca 6Aagana Houtt. 

No colectada. Planta de mercado 

Usos: para hacer "espíritus de untar". 
Composici5n química: el glnero Mynl~~Lea contiene borneol, c 

eugenol, geraniol. limoneno, pectina y ácidos.: f6rmico', 
rístico y tánico. (Duke, 1985). 



135) Omizal 

'·.·· -· 

Familia: Basellaceae 

Nombre científico: Bou..&.&.i.~ga.u.l.t.i.a. le.p.:to-6.ta.c.hy.& 
Nombre totonaco: umisal 

No. de colecta: 27, 81 -- ·~.- "---·-·----·-
Usos: quebraduras de huesos. 

Moq. in DC. 

1~6) Or€gano 

Familia: Labiatae 

Nombre científico: 04.i.ga.nu.m vu.Lga.4e. 

No colectada .. Planta de mercado 

Usos: tos, oguio 

Otros usos: condimento 

Calidad de la planta: caliente. 

L. 

., . ·····-. - ' ..... ·-··--

Composición química: el género 04.i.ga.nu.m contiene carvaciol, cime• 
·no~ eugenol~ limoneno, linaloL, aceite de oré~ano y timbl 
(Duke, 1985J. 

137) Orozus 

Familia: Verbena~eae 

Nombre científico: La.n.:tana. c.ama.4a: 
Nombre totonaco: lakastapuskite 

Otros nombre~: ojo de pescado 

No. de colecta: 35 

L. 

Usos: mal de o~ín,, granos, hemorragia menstrual 

Calidad de la planta: caliente 

Composici5n química: t5xica. Contiene lanteano A que es una stis~ 

·. tancia hepatotóxica: estA en ·toda ia planta y en mayor 

abundancia en los frutos (Aguilar y~Zblla, 1982). 

Pajarilia 

.Familia: Compositae 

No~bre científico: Sene.c..i.o .&a.l.i.giu..& DC. 



Otros .nombres: jarilla 

No. de colecta: 134 

.Usos: calentura, ojo, sa?gre, bilis, estéri6Q 

qalidad de la planta: fresca. 

139) Papa 

:.r.amil.ia: Solanaceae 

~ombre cient1fico: Solanum ~u&e~oaum L. 

No colectada. Planta de mercado 

Usos:. dolor de cabeza 

Otros usos: alimenticia 

·\ 

: .... --•--...:.:: ... _ 

Composici6n qu1mica: contiene gluc6~idos esenciales 'como sola

nidina (I) (Schreiber, 1957; 1963; Shih & Kuí, 1974; ci

tado en Hawkes, 1979). 

140) Parra 

Familia:'Vit~ceae - . . - . 

. ·N;;,mbre· científico: V.a.la ~1.l.i...i.fiol.i.a Humb. et Bonpl. 

Otro_s nombres: parra de bejuco 

No. de c.olecta: 176 

Uso"s: irritaci6n de ojos, da·fuerza:·a los voladores de la 

del mismo nombre 

Otros usos: usado el bejuco para enredarlo alrededor del palo 

del volador. Se usa como escalera. 
Composici6n química: el género V.i.~Á..h contiene ácido cítrico, 

marina, saponina y ácidos: ~álica, oxálico, ~icinolciico, 
tánico y tartárico (Duke, 1985), 

141) Pata de vaca 

Familia: Leguminosae 

Nombre científico: Bauh.i.n.i.a mex.i.eana 
~ombre totonaco: spipilikgkiwi 

Vog, 



';·_-.-· 

Otros nombres: palo de mariposa 

No. de colecta: 28, 56 
_Usos: mal de orín, filcera, rifiones, pujos 

Calidad ~e la planta: caliente. 
1·.' 

l42) Pegarropa· 

Familia: Leguminosae 

Nomb~e cient1fico: Vehmod¿um aff, a.dcendh 
Nombre totonaco: stmankan, stinimankat 

No. de colecta: 144, 148 

(Swartz). oc. 

Usos: hemorragia menstrual, peligro de aborto 

Calidad de la planta: caliente. 

143) Pimienta 

Familia: Myrtaceae 

No.'nibre científico:. Pi..men:ta. di..ol.c.a. 
Nómb~e ~otonaco: ~kum 

No. ·de .colecta: 121 

(L. ) Merrill 

Uso.s: tos, detenci6n de menstruaci6n, granos 

ot"ros. usos: condimento 

Calidad de la planta: caliente. 
Com~osici6n química: el g•nero Pl.men:ta. contiene cineol, eugencilj 

. limoneno, metanol y ácido palm1tico (Duke, 1985)~. 

1:44) Piñ6n 

Familia: Euphorbiaceae 

Nombre científico: ]a.:t4opha. CU4Ca.h L. 

Nom~re totonaco: chU•ta 

N~. de colecta: 122 

Usos: boqueras,, granos 

Otros usos: la fruta tostada es comestible 



Compo$ici6n química: t6xica. Toxoalb6mina que se encuentra en 

'1a semilla y en el lá~ex. A1 tratar la semil1a pierde 

1a toxicidad (Aguilar y~Z6lla, 1982). 

ÓÍ4 5) Piocha 

Familia: Meliaceae 

Nombre ci~ntífico: MeLLa azeda~a~h L. 

No~bre totonaco: istowan piocha 

No. de colecta: 23 

Usos: heridas, calentura, es~irada 

Calidad de la planta: fresca 

Composici6n química: t~xica. Contiene un alcaloide: la azedari

na que se encuentra en los frutos, en el endocarpio y exo

carpio de la .. drupa, actda sobre el sistema nervioso cen~ 

tral; saponinai con propiedades hemolizantes y taninos,· 

aceites esenciales y resinas, alcaloide, paraisina, es un 

repelente de inse¿tos (Aguilar y:.Zolla, 1~82). 

Coritiene un triterpeno meliarion, quercetina y ácido d¿ 

Kaffee, ácido de vainillina aislado. Acidos grasos, ca

pril-caprin y ácido láurico (Hegnauer, 1969). 

146) Pionia 

Familia: Monimiaceae 

Nombre científico: Peu.mu.6 boi.du.6 

No colectada. Planta de merc~do 

Mol. 

Usos: para jarabe que ~e le da al raci&n nacido. 
Composici6n química: el glnero Peumu.6 contiene terpineol (Duk~, 

147) Pitaya 

Familia: Cactaceae 
Nombre científico: EpLphyL~u.m 

Mater~al inf&rtil. 
o S eLe11Lé. eJt.eu..6 · 



.. ·. 

148) Plátanp amarillo 

Familia: Musaceae 

Nombre cientifico: Muha sp. 

N.ombre totonaco: nuncuseakgna 

No colectado. · 

Usos: calerituras amarillas (paludismo) 

Otros usos: alimenticio. 

149) Plátano de Castilla 

Familia: Musaceae 

Nombre científico: Mu~a acum..i.na~a Co11~ ~ M~Aa'ba~b..i.~..i.a~a~ Colla 

Nombre totonaco: kanaseakgna, seakgna 

Otros nombres: plátano blanco 

No .colectado. · 

Usos: tiña, tlacote, catarro 

Otros usos: alimenticio 

·Calidad de la planta: fresca. 

_ ... ·:·-,"···- ., '.-··· .-

Composición química: el género Mu~a contiene. dopami·na, maltos.a, 
pec~ina y ácidos: málico, cítrico, 6x&lico, tánico y ta~
t&rico (Duke, 1985). 

150) Pu:in 

.~amilia: Elaeocarpaceae 

Nombr~ científico: Mun~..i.ng..i.a caLabu~a L. 

Nombre totonaco: pGam 

No. ·de colecta: 3 O 

Usos: sarampión, intoxicación 

Calidad de la planta: fresca. 

151) Pujtalowuan 

Familia: Verbenaceae 

Nombre científico: CLe.Ji.ode.nd~um ph..i.LlyJp..i.num 
No. de. colecta: 33 

Usos: s.tisto. 

Schauer 



152) Quebracho 

Familia: Leguminosae 

Nombre cient1fico: VLphy.&a 40blnlolde.& 
lio •. de colecta: 189 

<No~bre totonaco: matancasiyat 

Otros nombres: matanca 

Usos: suftto. 

:153) Quelite de puerco 

Familia: Ámaranthaceae 

Nombre cient1fico: Ama4an~huh .&plno.&u~ 

Nombre totonaco: kinsawuakak 

O~ros nombres: quintonil espinoso 

No~ de colecta: 94, 137 

Usos: quemada 

btros usos: alimento para puercos. 

Benth. 

L. 

Composición qu1mica: el ginero Ama4an~hu.& contiene saponi~a 
(Duke, 1985), 

154) Romero 

F•m~lia: tabiatae 

Nombre cient1fico: Ro.&ma4lnu.& o66lc..lnai.l.& L. 

Nombre totonaco: 

No, c•l~ctada. Planta de mercad6 
- ·'·' . 
Uso~: congesti5n, cuajo, asombro, problema~ relacionados 

mat~iz, flujo. 

•Calidad de la planta: caliente 

Composici5n qu1mica: SegQn Hegnauer (1966), contiene alcanfor, 

bcrneol y acetato de bornilo, pirosalvina (Brieskorn

Fuchs, 1962) y 1.2% de\carnosol (pricosalv~~a). 

2,8-4.1 + 2% de gcido de Ursol,-1.05 ácido oleanol. 

Scarpati y .Oriente (1958-60) aislar6n.&cido rosmarino~ 



·S.cido de Kaffee y .o(-.hidroxili·.. Kaffeesaure 1 = ,6 L3 ,4-

d1hidroxifeniioJ -Acidos lácticos. 

Contiene taninos, ~ircenos, limonenos, copanenos, cineol~ 

~ican~or y linalol, acetato de bornilo, borneo! (Duke, 

1985). 

155) Rosa de Castilla blanca 

Familia: Rosaceae 

Nombre científico: Rol.la. ce.n.t.<..noLi.a. L. 

Nombre totonaco: ronsas 

No. de colecta: 64 

Usos: alferecía, calentura 

Otros usos: ornamental 

Calidad de la planta: fresca. 
Composici6n química: el género Rol.la. contiene queréitina y saponi

na (Duke, 1985). 

156) Rosa de Castilla 

·Familia: Rosaceae 

N6mbre científico: Rol.la. sp. 

Nombre totonaco: ronsas 

No. de colecta: 41 

Usos: sarampión 

Otros usos: ornamental. 
Composici6n química: el género Ro.6a. contiene quercitina y 

na (D~ke, 1985). 

157) Ruda 

Familia: Rutaceae 

Nombre científico: Ru..ta., c.ha.'.te.pe.n.l.l.<..".6 :t.. 
No. de colecta: 160 

Usos: mal.aire 

Calidad de la planta: caliente. 



Cornposici6n química: contiéne cumarinas, lignano y varios ti

pos de alcaloides de quinoleína, la·rútina es el principal 

flavonoide. 

Ru~a. cha.Le.pe.n~.i.~ contiene cumarina, chalepensina (= xilo~ 

.tenina), chalepina y ac~tato de chalepina (Hegnauer, 197a). 

Principio amargo, resina, goma, materias tánicas (Font 

Quer, 19 8 O) • 

Contiene leido r6tico y acaite esencial. que se encuentra 

e~ abundancia en hoja~ y tallos (Roig, 1974). 

Contiene c~tonas, alcaloides (arbor~nina, gama-fagarina, 

graveolina), xantotoxina, rutamarina y rutarina (Duke, 

1985). 

158) · ~ábila 

Familia: Liliaceae 

Nombré c.ien:t:ífico: ALoe. ba.Jr.ba.de.n~.i.~ 

No coiectado. 

. Mill. 

Usós: granos, resfrío, inflamaci6n de rift6n, anginas, 

doloFes musculares, bronquitis 

Otros usos: ornamental 

Composici6n química: contiene antraquinona, gluc6sidos 

na (barbaloína) isobarbaloína y emodina (Hegna~~r, 19~3). 

159) Salvarreal 

Familia: Verbenaceae 

Nombre científico: L.i.pp.i.a. a.Lba. 
No colectada 
IJsos: oído 

(Mill,) N. E. Brown 

.co.mposici6n química: el género L.i.pp.i.a. contiene alcanfor,: 

geraniol, lactosa, limoneno, mal.tosa, .. sapo_nin.a y. 

(Duke,· .1985). 



160) Sangr~ de grado 

Familia: Euphorbiaceae 

Nombre cientifico: C~o~on d~aeo 

~ombre totonac~: pukljnankiwi 

No. de colecta: 82 

Usos: granos; heridas, rofta 

Schlecht. 

dtros usos: como á~bol de sombra en potreros 

~~lidad .de la planta: caliente 

Composici6n quimica: segdn Sodi Pallares (1946) contiene hidro-· 

lasa vasicina y ácido-difenil-dipnopilfulgeno (Hegnauer, 

1966). 

161} Sauco .· 

Familiai Caprifoliaceae 

Nombre científico: Sambüeu& mex~eana 

Nombre totonaco: toxiwué 

No, de colecta: 7, 113 

Presl. ex DC. 

Usos: reuma, calentura, caída de cabello, sabafiones, mal pues-

to, cerebro, empa6ho de hombre,· mal aire, ojo, 

de ojos, quemada, susto. 
Composición química: el género Sambueu:& contiene ácido 

rutina (Duke, 1985). 

162) Semilla de Santa Elena 

~a~il~a: Malvaceae 
fl 

Nombre científico: Abe~mo~ehu& man~ho~ 

Otros nombres: sabanilla 

No colectada, Planta de mercado. 

Uso~: mordura de víbora 

Calidad de la planta: caliente. 

( L • ) Medie. 

Composic~ón química: el género AbeLmo~chu~ contiene ácido 

co (Duke, 1985). 



163) · Sempi t~rna 

~~milia: Amaranthaceae 

Nombre científico: ~omph4ena gLobo~a L.' 
.. ;.,.' ;..·-

NÓ .colectada . ~ ··: 

Usos: tosferina, tos 

Otros· usos: ceremonial, principalmente para adornos en días de 

.muertos 

~omposici6n qu1mica: contiene betaciano (Hegnauer, 1964). 

164) Siempreviva 

Familia: Cr~ssulaceae 

Nombre científico: KaLanchoe calyclnum 
~o. de colecta: 157 

Usos: sangre, tiña, d.isentería, calentura 

Otros usos: ornamental. 

Sonajilla 

Familia: Leguminosae 

.Nombre cien~ifico: Cno~aLanLa Lncana L. 

Nd~ de colecta: 24, 103 

Usos: mal de orín 

Salisb. 

Composici6n qu1mica: contiene anaórotina (crotalaburnina) (D. 

Tabaco 

Crout, comunicac~6n persorial; Swhney et al., 1967; cita

do en Harborne, 1971) •. 

Familia: Solanaceae 

Nombre cieritifico: NLcotLana tabacum L. 

Nombre totonaco: lixcúli, lixcule 



'.::, 

No. de colecta: 68 

Usos: oguio, sabafiones, reuma, parto, asombro,. co?gesti6n 

Ot'ros usos: para. cigarrillos 

~alidad de la planta: caliente 

Composici6n qu1mica: alc~loÍde presente en las hojas, la nico

ti'na, condiciona el comportamiento fármaco dinámico 'del 

tab~co por su toxicidad y su volatilidad. 

La inhalación de. algunos de sus principa.les compon_entes 

~óxido de carbono nocivo para el mdsculo cardiaco defi-

ciente, alquitrAn y nitrosaminas que favorecen el c&ncer 

pulmonar: (Aguilar,y:l.Zoll-a, 1982). 

Contienen las hojas 0.6 a 0.9% de alcaloides, incluyendo 

nicotina, nornicotina, anabasina y anati3;lina ( Duke" 19 8 5) • 

. 167) Tarro 

.. Familia: Graminae 

Nombre e ient íf ico: Ba.mbu.&a. g ua.dua.. ····: · Humb·;:· :et: Bonpl.:. 

:N6mbre totonaco: matloe 

No colectada 

Usos: tuberculosis. 
Composición química: el género Ba.mbu.&a. contiene ácido hidrociá

nico (Duke, 1985). 

16a) Tepejiiote 

Familia: Palmae 

Nombre científico: Cha.ma.edonea. ob~onga.~a. 

Nombre totonaco: liljtampan 

No. de colecta: 118 

Uéos: bronquitis, tos, anginas, mezquinos 

Mart. 

• • 

Otros usos: ceremonial, para adornar altares y e.asas en la época·.::··· 

de "las posadas o poi;;aditas". 



16~) Tepos~j:i.ac 

Familia: 'L~biatae 

Nombre científico: OcLmum caltnChum 

ijo colect~da. Planta de mercado 

Usos: .empacho. 

170) Tomate 

Familia: SolanaceaB 

Nombre cient:i.fico: Phyha.!.-i..t. sp. 

No colectada. Planta de mercado 

Usos: anginas, calentura, susto. 

Link & Otto 

- ... 

•·' .,, 

-,., ··'·--

,. ... . . 
' 

·-.-· ..... <H-:,.,..-•.••. 

Composición química: el género Phyha.!.Lh contiene ácido hidrociá
nico y pectina (Duke, 1985), 

171) Tomillo 

~a~ilia: Lab~atae 

Nombre científico: Thymuh vu!.ga.lt.14 L. 
" ' . 

No col~6tada. Planta de mercado 

.Usos: tos 

Otros usos: condimento 

Compo~ici~n química: los aceites esenciales co~tienen: 

neno, canf~no, beta-pineno, li~onenci, 

linalol, borneol, citral, geraniol, tim~l y carvacrol 

( Duke, 19 8 5). 

Contiene saponinas, tiamina~ ácido urs5lico, ácido cafei

co, resina, taninos, gomas y 1 a 2.6% de aceite volátil 

(Morton, 1977). 



172) Tuchumitillo 

Familia: Rubiaceae 

Nombre científico: Hame.f.~a pa.t.en~ 

~ombre totonaco: akgtantulungsh 

Jacq, 

Otros nombres: balletilla, tochomitillo, chochomitillo 

No. de colecta: 14, 45 

Usos: hepidas, sang~e, Blcera, menstruaci5n, alforra, anemia, 

granos 

Calidad de la planta: caliente. 

173) TulipAn rojo 

i74) 

Familia: Malvaceae 

Nombre científico: H~b~hc.u~ lr..Oha-~~nen~¿4 L • 

. Otros nombres: rehilete 

No. de colecta: 61 

Usos: oguio 

Otro& usos: ornamental. 
Composición química: el género H~b~4 e.u~ presenta· ácid.os cítrico; 

. . hidrociánico. máli co. tánico y tartá:I'ico; pectina. rutina·; . .. .. ' ,, . ' - .. . ' . -
sapo~ina (Duke, 1985). 

Verbena 

Familia: Verbenaceae 

Nombre científico: Ve.Jr.bena .f.~.t.01r..a.f.~4 

No. de colecta: 178 

Uso~: anemia, paludismo. 

HBK, 

· 175) Vergonzosa 

Fa~ilia: Leguminosae 

Nombre científ~co: M~mo~a a.f.b¿da Humb. et Bonpl •· 

Nombre totonaco: tanchuhuat, tanchuwan 



Otros.nombres: pinahuistle 

No. de colecta: 164 

Usos: rifiones, mal de orín, sarampi5n, vejiga, mal viento, he~ 

ridas 

Coniposici5n química: mimosina provoca "encebadamient'o" en ani-

males si la comen, pues se considera.t5xica. 
11 ' 

Un derivado del inosit61 (la forma en5lica de l'epi-myo-

· inososa) es probablemente el causante de ia contracci5n 

de las hojas, actuando en forma hormonal (Harborne, .1971).· 

Compuestos mucilaginosos n~x~losa y Acido D-glur5nico 

(5:1) y de L-arabinosa y D~glucosa (3:7) que se en~ 

cuentran en las semillas (Harborne, 1971) . 

. 176) ViOl..eta 

Familia: Vitilaceae 

Nombre científico: V.lota. adoJta..ta.. L. 

N6. ~- cdlecta: 4 

U~os:~ronqbera, tos, toife:r>ina 

C6mpoiici5n química: contiene alcaloides, ~utina y 'cid6 iali-

cílico (Hegnauer, 1973). 

177) Zacate l.imón 

Familia: Graminae 

Nomb:r>e científico: Cymbopogan c.-i.A:.Jta.:tu.l> 

No colectada 

Usos: lomb:r>ices 

(De .. ·ex Nees) Stapf. 

Composici5n química: segGn Hegnauer (1963), los principales 

componentes son aceites como citral (70-80%) y 

(20%) (Bor, 1953). 

. ··}'., 



· 11a) Zapote mamey 

Familia: Sapotaceae 

Nombre científico: Pou~e4~a 4apo~a 

Nombre totonaco: lichucutjaka 

(Jacq.) ~. E. Moore-& Stearn 

Qtroi nombres: mamey 

No colectada (det. Miguel A. Mart1nez A.) 

Uso~: susto, empa~ho 

Ot~9s usos: comestible . 

. 179) Zarzaparrilla 

Fain.ilia: Liliaceae 

Nombre cient1fico: Sm~~ax cf. eo~d~6o~~a 

No~ de colecta: 184 

Uso~: mal de orín 

Humb. et Bonpl. 

Composición química: contiene saponarina, metil lalina (=metil

cisteinsulfo'xido), metilcisteinsulfo:xido1iasa ( Hegnauer, 

1963). 

Zuapatle 

Nombre científico: Mon~anoa cf. ~omen~o4a. 

No. de 6olecta: 165 

Usos.: quemada, menstruación, disentería 

Ca1i~ad dal~ planta: cal~ente~ 

. -··· 

Cerv. 



PLANTAS MEDICINALES QUE POR SU USO COMUN EN LAS DOS 

.COMUN.IDADES Y EN DIFERENTES ENFERMEDADES, 

SE CONSIDERAN COMO CUADRO BASICO. 

AcoyO Pi.peJt .6 c.hi.edeanum Steud. 

aguacate ciloroso PeJt.6e.a. a.me.Jti.c.ana 

ajo Alli.um .6at.i.vum L. 
albahaca Oc..i.mum ba.61.Llc.um 
anona Annona Jte.ti.c.ulata 
caf6 Co66e.a aJtab.i.c.a L. 

L. 

L. 

Mill. 

canela. Ci.nnamomum ze.ylani.c.um Blume 
· (:apul1n agarrase Cono.6.te.gla xa.tape.n.6L6 
.. 6earo C edJte.ta. o doJti:l.ta L. 

(Bonpl.) D. Don 

chote ·· pá.Jtment".i.e.Jta e.du.t.i..j, DC. 

epa zatillo H yp.ti..6 ·V e.1tt,,lc.i.llata 
. e~pinosilla Loe..6eL-i.a me.x.i.C.ana 
estafiate AJttemi..6la. ludovlc.i..ana 
gordolobo Boc.c.on.i.a á1tu.te.6c.en.6 

Jacq • 
(Larn. ) Brand. 
Nutta:ll ssp. me.;úc.a.na 

L. 
gu~cima 

guayabo 
s~bila 

Guazuma. ulmi.6ol,,la Lam. 
P.&.i.di.um gua.java. L. 

A.toe baJtbaden.6.i..6 Mill. 
sauce Sambuc.u.6 mex.i.c.ana. Presl. ex oc·. 
siempreviva Kalanc.hae c.alyc.inum Salisb. 
tabaco Ni.e.o t.i.ana tabac.um L. 

tepejilote Chamaedo1te.a. oblonga.ta. Mart. 
tuchum:i:tillo Hame.l.i.a pa.te.n.6 Jacq. 

Vi.o.ta ódóJtata·- L. 

(Willd.) 



PLANTAS MEDICINALES MAS UTILIZADAS, QUE UNICAMENTE 

SE USAN EN EL POBLADO DE COXQUIHUI, VER. 

Aczintepuscat Sol!.a.nu.m c.envan.te~il. Lag. 

amor de un rato Pon.:t.uR..a.c.a gJr..andl.6.e.ona Hook. 

arete de indio H..i.bi~c.u.6 .6p..i..1r..aR....i..6 Cav. 

árnica He.:t.eno.:t.hec.a ..i.nuR..oide4 

bejuco verde Mendonc.ia sp. 

belladona A.:t.nopa beR..R..adonna 

Cass. 

L. 

berenjena con espinas SoR..anum c.h.1r..y.&o.:t..1r..1.c.hum Schlecht. 

berenjena sin espinas SoR..anum ve.1r..ba.&c.1.60R..ium L. 

borreguillo Ac.aR..ypha. a.1r..ven.&..i..6 Poepp. · 

:~hiltep!n Cap41.c.um a.nnuum L • 

. chimpilla Sbi.u.:t.han.:t.hu.& den4LfiR..onu.& (Benth. ) Standl. 

flamboyán VeR..onl.x .1r..egia. .CBojer) Raf • 

. flor de mayo P.tume.1r....i.a .1r..ubli.a. L. 

gobernadora La.nli.ea .:t.niden.:t.a.:t.a (DC.) cov . 

. hedioncilla. Va..:t.uJz.a .&.:t.namon..i.um L. 

hierba del cáncer Ac.aR..ypha anven4i.6 

hierba del sapo no c.oR..ec..:t.a.da 

hule Ca.6.:t...i..f.R..a e.f.a..&.:t...i.c.a Cerv •. 

Poepp. &'Endl. 

j 1caro Cne.& c.en.:t.1.a. c.u.j e.:t.e Ses sé & Moc. 

jonote blanco He.tioc.anpu.6 append..i.c.uR..a.:t.u.6 Turcz. 

jonote morado HeR..io c.anpu.6 donneR..J!.-.6m..i..:t.h..i.i Rose . 

. mala mujer Cn...i.do.6 e.o.tus muR...:t...i.R..o btt.6 (Pax) I .M. Johnst • 

Rhoeo .6pa..:t.há.c..ea. (Swartz) Stearn 

nochebuena Euphonb..i.a. pu.R..c.henn..i.ma. Wil.ld. 

Bou..&.&..i.nga.u.f..tl.a i.ep.:t.o.6.:t.ac.hy.& Moq. in oc. 



pata de vaca Ba.u.h~n~a. mex~ca.na. Vog. 

pichoco EAy~hñL~a ca.ALba.ea. Krukoff & Barneby 

· ··. quebracho VLp hy.6 a. ña bLn~aLd e.ti Ben-th. 

semilla de Santa Elena Abe~ma.6ehu.~ ma.n~ho~ 

tarro f?a.mbu.6a. ,gu.adu.a. '.-. Humb. et: Bo·np·l ~- ... 

teposij iac Oc~mu.m ca.Mio.& u.m 

tucliumitillo Ha.me~~a. pa~en.t. 

tulipan rojo 

Link & Otto 

Jacq. 

(L.) Medie. 

L. 



.. 

·:.·. , . 
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PLANTAS MEDICINALES MAS UTILIZADAS·, QUE UNICAMENTE 

SE USAN EN EL EJIDO DE.EL ARENAL, VER., 

. MUNICIPIO DE COXQUIHUI, VER. 

Ajil.lo CydLt..ta.. li.e.qtLl..noc..ti..a..f..i..t. (L.) Miers 

barbasco amarillo Vl..ot.c.aJte.a. ni..aJtl..btLnda. Mart. & Gal.. 

capulín EtLgeni..a. c.a.ptL.f..i.. (Schlecht. et Charo.) Berg. 

ceiba C e..tba pe.;i.ta.ndJta. (L.) Gaertn. 

¡ 
' . 

cola de cabal.lo e.qu.i..t.e..tl..naJtmi..t. Schlecht. & Charo. 

(Schlecht. & Cham.) Krintze crost~wuan Odan.tone.ma. c.a..f...f..l..t..ta.c.hytLm 
.fideillo CtLt.C.tL.ta. c.oJtymbot.a. R. et~ P. 

hierba dél pujo E.f..e.pha.n.taptLt. mo.f...f..l..t. . HBK. 

· 1entej i:lla Le.pi.dl..u.m vi..Jtgl..nl..c.tLm L. 

Ma.ftJttLbl..tLm ~u..f..ga.Jt.e. L. 
mosote blanco Bi..de.nt. adoJt.a..ta. Cav. 

or~sano OJt.tga.ntL~ vu..f..ga.Jte. L. 

secapalo verde CtLt.c.u..ta. sp. 

zacate limón Cymbopagon c.l...tJt.a..tu.t. (DC. ex Nees .) ·stapf. 



D:ISCUSION 

Antes de iniciar la discusi6n del presen.te trabajo, en la real.iza

ci6n del mismo tuvimos las siguientes fallas: 

•Una de las principales.fue el no haber permanecido en las·comu..,

nidades un lapso continuo, ya que nuestras visitas solamente 

las realizru~os cada quince dias, dias festivos y vacaciones la-,. 

borales, lo que retard6 el estudio. 

• El manejo del idioma totonaco por los intérpretes y el no cono-

cimiento del mismo por nosotros, es una barrera para profundizar 

en el uso y creencias de las plantas medicinales de la regi6n. 

• Al no· dominar el. idioma to.tonaco, nuestra capacidad de convenci-
. . 

m'iento para que se nos dijeran l.os nombres indígenas de ·1as pl.an-. 

tas fúe muy parco. 

• La situación anterior es de esperarse, pues la comunidad donde 

trabajamos tiene un alto indice de monolingües y está aislada, 

lo cual dificul.t6 l.a investigación en sus inicios. 

·• No co.rroborar con los médicos institucionales (SS) y particula-

res las afecciones más comunes de l.a zona estudiada. 

• El no tener en la región estudiada material. de apoyo como es ia 

secadora para el secado de las plantas, implicando que varias 

mues~ras se echaran a perder y por lo tanto hacer otras colee-

los·· ejemplares mal.tratados. 



" .. 

El uso de las plantas medicinales en los ejidos estudiados, está 

'basado en el conocimiento, muchas veces empírico, y'se da en va

riados casos en las relaciones que tiene el hombre con_ su ambiente. 

La información que se obtuvo acerca del conocimiento y uso 

de la flora medicina~ se analiza para abordar el fenómeno del 

tratamiento de la enfermedad como un proceso natural, basado en 

los efectos que tiene la planta en la terapéutica empleada por 

"especialistas" y gente de la regi6n • 

. -· 

De ahí que variados estudios se centren en la recopilaci6n 

de datos acerca del uso de la flora solamente, sin tomar en 

.cuenta. otro tipo de conceptos que están inmersos en el trata

miento herbolario. 

La hipótesis de trabajo (uno); en donde se plantea la per

sistencia de su conocimiento y uso, de acuerdo a los factores 

·culturales y económicos imperantes entre los habitantes indíge

nas y mestizos de la región, se verifica por el continuo contac~ 

to que hay entre el individuo y el ambiente y sus conceptos cul-

turales creados alrededor de ello. Lozoya (1984), menciona que 

diferencias en el consumo de plantas medicinales por los 

¡.: 



diversos estratos de la población, se relacionan en forma direc-
1 

ta con su nivel económico e identificación cultural". 

Lo anterior se reafirma con un comentario hecho por un señor 

de 83 años de edad y uno de los más ancianos pobladores de Cox-

qu.ihui, Ver., diciendo: "No joven, aquí ¡qué médico íbamos a te-

ner, si era puro monte, aquí puras y1:7rbitas!" (Simc5n Mora, "1.986)°. 

El conocimiento y el uso de plantas medicinales, ·al igual 

que como lo plantea Ichon (1973}, "no es del dominio privado de 

·los curande~os, todo mundo (sobre todo las ancianas} sabe reco-

nocerlas y dónde encontrarlas. La mayor parte son de origen 

local yde. uso muy antiguo". 

En la región estudiada existen dos grupos étnicos: el_ de los 

totonacos y mestizos. 

El. grup~~€tnico de los totonacos, por su origen en la· región, · 

es el que tiene un conocimiento más amplio en el uso de la flora 

medi_cinal, .. comparado con la del grupo mestizo, ya que se encuen'-

tra más arraigado en ella. Además, tienen concepciones cultura-

les que se vincula~ con la naturaleza de dicha flora. Así pode

mos citar las creencias asociadas al uso medicinal de las piantas 

como son: 



El poseer cualidades que le dan el poder de curar dado por 

su espíritu; lo que representa el olor desagradable qµe despren

den algunas de~llas, así como las partes usadas;·e1 número de 

plantas empleadas para tratamientos específicos, entre otras. 

El factor económico es también ~uy importante para la per

sistencia de dicho conocimiento y uso, pues de él va a depender· 

que las personas acudan, en mayor o menor grado a las plantas 

como un recurso medicinal •. 

Ocurre generalmente que los totonacos van a hacer m~yor uso 

de la~ plantas medicinales para tratar enfermedades tanto natura~ 

les como sobrenaturales, aunque en casos de gravedad, se llega a 

recurrir al médico institucional, ocasionando con esto un dete

ri.oro, · casi. siempre al to de su economía. 

Con respecto al grupo de mestiozos, es necesario marcar la 

diferencia que existe en ambos ejidos. 

En Coxquihui, los mestizos todavía·mantienen vigente el co

·nocimiento y el uso de las plantas m€7dicinales, variando éstos. 

según sea la edad de la persona. Aunado a esto, las creencias 

que tienen sobre las plantas medicinales, es compartido con el 

. grupo totonaco. 



El factor econ6mico da al.mestizo "un nivel de vida mejor", 

otorgándoles una opci6n para recurrir a la medicina institucional 

(centro de salud o m~dicos particulares), para atender su salud 

en caso de que sea necesario, pues en la mayoría de los casos, se 

recurre a remedios caseros preparados con plantas medicinal.·es. 

En el. ejido de El. Arenal., la situación del grupo mestizo es 

.. diferente a la de Coxquihui, por diversas razones: 

··una de ellas es que en este ejido, la may?r parte de la ac

tividad está sustentada en la agricultura, que le da un suminis-

·. tro económico más favorable. Por ejemplo, al cultivar tabaco 

(cultivo predominante en el. ejido), la paraestatal TABAMEX aporta 

eri variados casos el sumin~stro de me~icamentos, que los tabaco-

9ultores. pagan por medio de cuotas, que son descontados del pre.,... 

cio total. de su cultivo; aunado a esto, es más rápido salir de 

ese ejido y dirigirse, ya sea, a Papantla o a Poza Rica, para 

acudir a un $~-vicio médico, lo que no pueden hacer tan fácil 

·los habitantes del poblado de Coxquihui. 

Además, el contacto con el_ grupo totonaco es menor1 ya que 
. . 

~stos son marginadas y su "influencia" en cuanto a creencias y 

ceremonias, es casi nula. 

Por l.o tanto, su conocimiento y uso de l.a flora es relati...; 
·' 

:._,._ 



varnente escasa, aunque existen mestizos que todavta recurren a las 

plantas medicinales como recurso. 

También en este ejido encontramos algunos totonacos que coin

ciden con los datos levantados en Coxquihui, ·acerca de los.usos y 

conocimientos médicos tradicionales. 

Es muy importante ·hacer notar, que tanto en un grupo como en 

el otro va a tomarse en cuenta la edad y el sexo de la persona, 

gen.eralmente las que poseen mayor conocimiento sobre el uso de la 

flora medicinal son las mujeres adultas, siguiéndole en importan

cia los hombres. 

El conocimiento_ acerca del uso de la flora medicinal es ad~

quirido por tres vías: por v~a generacional, experimental y por 

·predestinación,. coincidiendo en ello co~ 10 expuesto por(Anzures. 

y Bolaños (1983), en el que menciona la forma de adquirir el co

nocimiento de ias plantas medicinales entre los nahuas, diciendo: 

"al niño ind.tgena desde muy pequeño, se .le va enseñando - y no 

. pocas veces experimentalmente- el nombre de las plantas, anima

les, tierras y minerales; c6mo son, d6nde se encuentran, para 

qué sirven y aún c6mo se preparan". 

Ambos. grupos (mestizos y totonacos) de Coxquihui y El Arenal, 

van a compartir una creencia con respecto al uso de las plantas 

med~cinales, y es la calidad o cualidad que la planta p6see. 

·} 



. . . . ·, . ~ 

• ' 1 ••• 

La mayor!a de las plantas van a tener la calida.d caliente 

(se registraron 55 de calidad caliente, 33 de calidaéf"f:¡:!a y 22 

de calidad. cordial), y ~stas son las m~s eficaces para '."enfermeda-

des, sobre todo las de origen sobrenatur~l. 
• •• f 

Las caracter.rsticas que.tienen las plantas medicinales de 

acuerdo a su calidad, son conocidas muchas veces, s6lo en forma 

superficial,. no se sal::Encon seguridad sus caracter!sticas biol6-

gicas: tipo de tallo, color de hojas, tipo de suelo, d6nde nacen, 

etc.¡ sino la mayor!a de las veces, loc;¡rran ubicar la cualidad de 

la planta cuando experimentan con las diferentes enfermedades 

se les presentan. 

De las calidades aguañosa y seca, no se obtuvo infC?rmaci6n, 

ya que la mayor!a de la gente las deséonoc!a~ 

Es conveniente mencionar que esta creencia acerca de las 
·~ ... 

cualidades de las plantas medicinales, sigue a1ín vigente en la 

mayor!a de los totonacos y mestizos, incluyendo a aquéllos que 

hari·sufrido un alto grado de aculturación. 

'I), 

De acuerdo a 1:.a hip6tesis (dos), ciertamente las' plantas me-
:,_ .. ¡;¡. 

· .dicinales de la región son un reservorio de medicameWt?s· para 

la,s personas de los ejidos estudiados, . pues es ·de· stl::·~9~9;r,~o na- · 
, !'ll•~· s;u·;H~:t111···. ,· 

tural de donde van a tomar la mayor!a de las plantas necesarias 



para conservar su salud, siendo las más comunes las que están sem

bradas en los huertos familiares, campos de cultivo, caminos, po

treros, o que se encuentran en el mismo bosque, denominado por 

ellos como "monte", coincidiendo con Messer (19 ) , que considera--~"···· 

que se encuentran en los lugares ya citados y que son usadas para 

enfermedades catalogadas como físicas y psicosociales. 

La hip6tesis tres incluye varios aspectos: los tipos de es

pecialistas tradicionales, el concepto salud-enfermedad y la cla

sificaci·ón de las enfermedades en naturales y cultura les o sobre

naturales. 

Los dos gru¡;>os étnicos que cohabitan en la región de Coxqui

hui; reconocen a "especialistas tradicionales", corno: el curande

ro, la partera y el huesera, para atender l~s-diversas enfermeda:

des que llegan a co"ntraer. 

El ej~rc:j.cio de la medicina tradicional en.la comunidad, es 

adquirido según sea la especialidad y capacidad, "Don" que.tenga 

el elegido(a) a ser curandero, en muchos lugares este "Don" está 

presente desde "antes de ver la: primera luz del mundo"; también 

en algunos casos, este conocimiento viene de generación en gene

raci6n y a. veces la percepción del conocimiento es por medio de 

sueños y/o enfermedades adquiridas por la gente que está predes

tinada a ejercer la medicina tradicional. 

,.,. ,11 · 



El .curandero es. considerado un médico, ya que va a aliviar 

enfermedades de origen natural y sobrenatural (cultural) y por lo 

tanto,·· es el que posee el conocimiento para que ia medicina tra-

dicional persista en la región. Este es más requerido para aten-

der enfermedades de origen cultural. 

Como el m€dico institucional, también el curandero "se sujeta 

a un aprendizaje, a una educaci6n médica, pero esta educación es 

de tipo informal y está fundamentalmente basada en la experiencia 
<A. 

m1stica" (Aguirre, 1980·1·, siendo también "capaz de realizar una 

separación entre las causas naturales de la enfermedad y las que 

.. considera que no lo son" (op. cit.) • 

Con esta separación de las causas naturales y de las causas 

psicológicas-r.iligico-religiosas de la enfermedad, los individuos 

·c;¡ue las padecen, así como los que las atienden, forman un comple

jo estado de comunicación que ayuda a mantener el uso de la medi

.. ·cina tradicional en la comunidad. 

El poder de curar que t.iene el curandero, es considerado co-

mo una responsabilidad dada por Dios y como lo menciona Nash en 

un estudio realizado en una comunidad maya, "este poder es oto:r:ga-

do por Dios y viene de él" (Nash, 1975; citado en Lozoya, 1984). 

LI /,.1 2c ctJ, ~ Z'.; 
En la literatura revisada (I-1.unch, 1983; Bolafios, 1'98J¡ Ichon, < 

1973¡ Nash, 1975; Hoiland, 1963) se menciona 

. '>'" 



' 
curanderos de sexo masculino, aunque también mencionan a curande-

ras, en .menor proporci6n. En nuestra zona de estudio~ esto no 

coincide, ya que hay un mayor número de mujeres que son curande

ras, que en algunos casos, también ejercen la especialidad de par-

teras, no pudiendo determinar la causa de dicha variaci6n. 

Las parteras, también llamadas facultativas, tienen un papel 

mayoritario en la atención de partos y enfermedades relacionadas 

con la mujer, pues aunque existen médicos particulares e institu-

cionales, las mujeres siguen recurriendo a ellas. 

Consideramos que esto se debe a que esta especiali~ta tradi

cion~l va a tener una gran experiencia en su oficio, el cuál casi 

siempre es ejercido cuando la mujer ya es adulta o ha rebasado la 

menopausia, por lo que representa para la parturienta un gran apo"'-

yo, no s6lo para el momento del parto (desde el punto.de vistaf!-

sico) , sino en otros aspectos corno es el espiritual, qu(;!_ a su vez 

est·á relacionado estrechamente con la futura vida del niño que 

ella ha ayudado a·nacer. Para procurarle al niño una vida saluda-· 

ble, hacen una ceremonia en honor de_ la partera, como agradecirnien-

_to por. el trabajo realizado antes, durante y después del parto; ya 

que ésta es muy necesaria, pues de no realizarse, se corre el ries-

go de que el niño muera o tenga una vida enfermiza, ocasionada por 

los espíritus de las parteras muertas. Esta creencia sigue vigen"'-

Harvey y Kelly (-1969), manifiestan .que son ceremonias 



te totonacas, y e.n la región de Coxquihui y El Arena1, las reali-
'J 

zan tanto totonacos corno mestizos. 

Las parteras no solamente se limitan a atender partos, sino 

también a todas aquéllas enfermedades relacionadas con la mujer, 

as! corno de otros padecimientos que se dan en 1a región, por lo 

que algunas de ellas las consideramos curanderas-parteras. 

El tercer especialista tradicional es el huesera·, coincidien-

do con Ichon (1973), al decir que tiene "una función de ajustar 

~islocaciones o reducir fracturas" . 

. E1 huesera también es muy importante, pues la. gente de la re

_gi6n, _sean mestizos o totonacos, recurren a ellos directamente al · 

ocfürri.r algO.n _accidente que ocasione una luxación. o fractura de 

los huesos. Todos los especialistas muestran un alto grad() de co:-

" nacimiento del sistema óseo. A diferencia de los dos especialis-

tas anteriores, todos son totonacos. 

Los médicos tradicional.es de origen totonaco han ocupado car

gos religiosos, corno mayordomías de santos corno San Mateo _..grande";_· 

San Mateo "chiquito", de Jesús de Nazareno, etc. (incluyendo ma-

yordornías de sus ropajes y de sus ceras). 

Con respecto a cargos públicos sabemos que un cur_andero ha 

Presidente Municipal. 



La concepci6n que tienen totonacos y mestizos de 1a dualidad 

salud-en.ferrnedad y de1 tipo de enfermedades que ocurren en la ·re

gi6n, va a ir 1~gada a estos diferentes especialistas. 

Segtin la OMS, "1a salud es un estado comp1eto de bienestar 

f1sico, menta1 y social y no solamente la ausencia de la enferme-

· dad", siendo este concepto perfectamente corroborado en e1 muni

cipio· estudiado. 

Para el médico1 1a enfermedad consiste en un prob1ema bioló-

gico individual que atañe exclusivamente a la persona • Dicha · 

. creencia se contrapone con. el carácter social de la enfermedad en 

muchas comunidades rurales, donde también el especialista que 

·atiende al enfermo tiene y cumple un papel social en e11a. 

Los totonacos de la zona, incluyen el aspecto religioso en 

su concepto de salud, que no es tomado en cuenta según las defi

niciones dadas anteriormente. 

Este mismo aspecto no es considerado por los mestizos de la 

región. 

El concepto religioso, relacionándolo con la salud, está pre

sente también en otras culturas estudiadas· .actualmente (Holland, 

· , 1963; Ruz, 1983; MÜnch, 1983) • 

. ,.-.,. ... · .. .· ... 



Las coricepciones que se tienen.en relación de la enfermedad, 

.es el alterar alguno de los elementos mencionados anteriormente, 

esto es, alterar su estado de salud. 

Por lo tanto, a la enfermedad no se le debe ver corno. un fen6-

meno individual, sino más bien colectivo, principalmente en comu

nidades ind!genas. 

Al situarse el trabajo en una zona rural, donde las activida

des cotidianas del individuo están encaminadas a sostener económi

camente d!a a d!a a la familia, la salud resulta un factor primor.,.. 

dial que es necesario mantener, ya que "es parte integral. del fe- .. 

. n6meno social y no una variable independiente, que pueda conside-

rarse ·aislada de su contexto" (Aguirre, 1980). 

·.·Cuando se aborda el complejo salud-enfermedad, s~lert .a relu~ 

Cirotras dualidades conforrnantes de las concepciones culturales: 

las calidades fr!o-caliente y la fortaleza-debilidad. 

De la dualidad fr1o-caliente, existen numerosos estudios que 

la abordan y resaltan que dicho complejo está presente en.muchas 

comunidades rurales con poblaciones ind1genas y mestizas. "La 

dualidad es la clasificaci6n con dos polaridades extremas, dadas 

a los alimentos, medicamentos, experiencias y actividades, inclu

ye11do a su mismo cuerpo" (Olavarrieta, 1977). 

As!, el tener un estado de salud 6ptimo es., entr~ otr.aá 

guardar un equilibrio entre ambas calidades, sin llegar a 

extremos de fr!o o de calor. El mismo cuerpo tendrá 



donde se concentre lo frío o lo caliente y "cuando el equilibrio 

que indica salud se encuentre alterado por la excesiva concentra

ci6n de calor en una de las partes del cuerpo (a menudo por raz6n 

del calor subido, condici6n en la cual el calor está comprimido 

dentro de la cabeza y la parte superior del cuerpo) y también es

tá en peligro por la pérdida de calor, cuando una parte del cuer

po se ve invadida por un frío" (Foster, 1972). · 

Este concepto de dualidad frío-caliente; es un tema en donde 

se discute su origen prehispánico o europeo y no s6lo se manifies-

ta en el campo de la salud, la enfermedad y la medicina • "Hoy· en 

. día, como en la antiguedad prehispánica, la polaridad comprende 

todo el cosmos, la polaridad frío-caliente sigue rigiendo cuanto 

existe en plantas, animales, minerales, astros, todo cabe dentro 

de la clasificaci6n" (López Austin, 1984). 

Esta polaridad frío-caliente va a ser una de las principales. 

causas de enfermedades de origen natural que van a originar ese 

desequilibrio del cuerpo, esa falta de salud, pues como dijimos 

antes, no sólo incluye esa variación del frío o del calor, sino 

también el no estar fuerte, el no comer bien; Hol.land (1963) ma..:. 

nifiesta que para los mayas de los Altos de Chiapas, la salud es: 

"algo más que comer la cantidad necesaria .. de alimento, es prote-

gerse coritra fuerzas naturales para poder conservar la salud". 



Las concepciones de fortaleza. y debilidad· están ligadas al 

espíritu que tenga la persona y de él depende que es.té más pro

pensa a adquirir alguna enfermedad o a mantenerse con salud. 

· De tal manera, que existen do's tipos de espíritus: espíritus 

fuertes y espíritus débiles. ·" 

El lugar donde se aloja el espíritu es el corazón, que es el 

centro distribuidor de la sangre y ésta a su vez va a determinar 

la fortaleza y debilidad que muestre la persona al enfrentarse a 

determinados sucesos a lo largo de su vida. 

Por lo tanto, las personas que tienen un espíritu fuerte y 

.mucha sangre van a ser menas atacadas por las diversas enfermeda- .· 

·des, en especial por las sobrenaturales o cu1turales. 

Existen algunos casos, como en la danza de l.os vol.adores, en· 

el que una planta transmite su forta1eza a una persona de espíri

tu fuerte, con el fin de aumentar su vigor y resista un tiempo 

mayor en el vue1o de 1a danza. 

Al originarse en el cuerpo ese desequilibrio de frío-calor 

o de forta1eza-debilidad, va a presentarse 1a enfermedad y, por 

lo tanto, 1a fa1ta de sa1ud. 



En la bibliografía revisada se menciona la clasificación de 

la enfermedad en: 

Enfermedades naturales y sobrenaturales (Aguirre Beltrán, 

1980; ·Bolaños, 1983; Rube1, 1.964; Messer, 19 y Reyes, 1984) , Y·: 

con esta clasificaci6n iniciamos las entrevistas acerca de las 

enfermedades; sin embargo, fueron surgiendo otras clasificaciones 

que da la gente de la región. Estas clasificaciones son: enfer

medades del cuerpo y del espíritu; enfermedades buenas.y malas; 

enfermedades que sí cura el médico y enfermedades que no cura el , 

médico. 

S;i.guiendo la clasificación de las personas entrevistadas, 

agrupamos.a las enfermedades del cuerpo; enfermedades buenas; en.,

fermedades que sí cura el médico en l~s llamadas enferm~dades na.-

·.El origen de las enfermedades n~turales, se debe a vari.as 

causas: 

a) La. variación.del tiempo. 

Esta causa es la más frecuente para desencadenar malestar.es como.: 

fiebres, gripe, escalosfrio, calenturas, catarro, anginas, 

tos ahogadora, dolor de cabeza y boqueras. 



Casi todas estas enfermedades consideran que son de calidad 

caliente y son tratadas con plantas calientes o frías, según sea 

el origen de la enfermedad. 

Los efectos que tienen estas ·enfermedades en la gente de .la 

región son: variación en la temperatura corporal y_ casi siempre 

.infección en las vías respira.torias. 

Existe una gran tendencia a ser curadas por medio de reme-

dios caseros, aunque se dan casos en que se acude al curandero y 

al m~dico institucional, casi siempre en este último caso, cuan-

do el enfermo se encuentra grave. 

Es notable también la.mezcla que hacen de remedios casero~.X 
. . . 

m.id.Í.cina,haiopática, comprada ésta en tiendas y farmacias·del·po~ 

Desafortunadamente no profundizamos eñ el 'tema. 

b) Por alteraciones en el aparato 

digestivo (estómago). 

Principalmente encontramos padec.imientos que hacen variar el ca:

lor normal del estómago, así como su funcionamiento: cólicos, pu,

jos o disentería, diarreas, sofocamiento, úlcera, agruras Y dolor 



Estas enfermedades del aparato digestivo son muy frecuentes 

en la regi6n, probablemente debidas a las condiciones higiénicas 

. imperantes .en el municipio estudiado. 

Se presentan frecuentemente en estos padecimientos: dolores 

pasajeros, a veces muy intensos, diarrea, mala digestión, estre

ñimiento y variación en la temperatura del estómago, así como in

flamaci6n del mismo. 

Al igual que las afecciones mencionadas anteriormente, éstas 

son curadas por medio de remedios caseros (muchas veces mezclados 

con medicina halopática que se autorecetan)·: y. por los curanderos. 

Solamente en casos de enfermedad grave, se acude al médico insti

tucional. 

Encontrarros que los pujos y la disentería son las. enfermedades 

m~s se presentan en los habitantes de la región. 

Enférmedades·e infecciones en la piel • 

. Entre las enfermedades más frecuentes tenemos: . sarampi6ri, · ... eri,... 

sipela, sarna, tlacote, alforra, granos, sabafiones, her~d~s, cha

chalaca, j iote y espinilla. 

Tienen la caractei:ística de alterar la temperatura del 

se locaiiza la afección. 
··,, 



Son causadas por: corajes, resfriados, sustos y por la falta 

de sangre. 

sus. efectos son reconocibles a simple vista como el color 

morado eri el cuerpo, hinchazón en algunas partes de é1,· granos y 

ardor persistente. 

Para la curación de estas enfermedades es común recurrir a 

-los curanderos; las enfermedades como la alferecía, alforra, eri

,sipela y sarampión, son curadas también por las parteras, pues 

son afecciones que atacan principalmente a niños recién nacido"s .. 

~)~Por accidentes • 

• e· . 

• 

0

La mayor ta de ellos se dan en el campo, en los caminos. y eri. el 

lugar donde trabajan, y son: ruptura y di_slocación de huesos¡ 

'desgarre de músculos, golpes, mordedura de víborás, .:i_nsolación 

··e intoxicación. 

Estos son muy comunes y generalmente los remedios son rápi

dos y eficaces, porque la mayoría de los accidentes que se tie-

nen así lo ameritan. 

Son realizados·casi siempre por el mismo individuo 

ac.cidente, siempre y cuando no sea muy grave, o también por 

. alguna. persona _que le acompaña. 
-:,:.:; .. ;'·.,_: (:.'.'~:' 



Cuando el accidente l:la sido de gravedad, a la persona se le 

suministra ayuda rápidamente, dada por el huesero o curandero, 

pues se tiene el riesgo de agravarse aún más~ cuando esto ocurre, 

se recurre al m~dico del centro de salud.o particular. 

Fue notorio que la gente de la región, tanto mestizos como 

totonacos, recurren casi siempre al huesero para el arreglo de 

los huesos en mal estado. 

:~l_:·Al ter ación en riñones. 

Se menciona todo lo relacionado con la infecci6n en riñones, co-

mo: mal de orín, desórdenes en el orinar y alteraciones eri la ve
) 

jiga.. 

Sin embargo, se conoce muy poco.acerca del origen de estas 

.enfermedades, se cree que son debidas, entre otras causas, a que 

la población masculina presenta un alto índice de ingesti6n de 

bebidas alcohólicas (cervezas; "refino", etc.). 

Casi siempre este tipo de padecimientos son poco curados, no 

se recurre al m€dico instituciohal sino sólo en los casos de en-

fermedad avanzada, aunque se recurre a las plantas medicinales 

temporalmente, cuando los síntomas son muy molestos y dolorosos. 

··,· ... '.:, 



...... ,. 

· Pensamos que este tipo de enfermedades es comün desde muy 

j6venes. 

f) Debilidad de la sangre. 

A menudo citan a la anemia, tlacote y jiote ·como enfermedades que 

se deben a la carencia de sangre, relacionándolas, a su vez con 

1a debilidad. del esp1ritu y por lo tanto ser una persona débil .. 

Este tipo de afecciones son tratadas por curanderos (tlacote 

y jiote) y a veces por médicos institucionales, sobre todo para 

casoscomo la anemia. 

g) Las enfermedades relacionadas con 
. . - -

el.' ciclo biológico de la mujer . 

. Dentro de estas se mencionan: aborto, peligro de aborto, cólicos¡. 
. . 

retraso en la menstruación, inflamacion y ca-ída de matriz, lactan..: 

·. cia, tumores en la matriz, fertilidad, esterilidad, parto y en..,. 

tuertos. 

Los síntomas para reconocer esta amplia gama de irregulari

dades en la mujer, son igualmente variados, se incluyen síntomas 

como dolor de vientre, de cadera y hemorragias, todos son inter

existe un elemento comün a todas: las plantas que se usan 

.de ·cal,idad caliente y son aplicadas en forma regular en 



.mujer, l.a gran mayoría de las veces sc5lo por curanderas-parteras. 

Se conocen muy pocos casos de enfermedades de ia mujer que sean 

tratadas por m~dicos institucionales o particulares, en ambos 

_ejidos• 

Es conveniente decir que sus efectos son reconocibles princi

palmente por l.as curanderas-parteras y por mujeres ancianas, su 

origen. se debe principalmente "a la naturaleza" que la mujer ten

ga, es decir, a l.as características biol6gicas propias. 

La. mayoría de l.os problemas asociados a la mujer son atacá

dos cuarido la enfermedad ya está presente, en ningún caso se apli.;;, 

can plantas para prevenirla, exceptuando las relacionadas con .la· 

Por diversas causas. 

Citamos entre estas a las enfermedades corno: reuma, diabetes, pul~ 

mones;, tubercul.osis, nervios, dolor de ciática, ojos, oído, hemo

rragia nasal,· muelas, rabia, pulgas y piojos. 

Se tienen varias causas que originan estas enfermedades: por 

variaciones en el tiempo (frío, calor, vientos, "nortes"), por en

prolongados, cansancio, poca higiene y muy com11nrnente 

consecuencia de otras enfermedades "mal curadas". 



Sus efectos son.graves: inflamación de coyunturas, dolores y 

ardores de los miembros superiores e inferiores del cu~rpo, así 

como un adelgazamiento del mismo. 

Estas enfermedades son tratadas y curadas tanto por médicos 

tradicionales (curanderos) como por médicos institucionales, a 

excepción de la reuma y ·1a diabetes que afirman s61o son contro

ladas. 

En general, refiriéndonos a las enfermedades naturales ana

lizadas anteriormente, observamos que en el ejido de El Arenal 

exist~ una mayor tendencia a consultar a médicos "occidentales" 

para curarlas y en segunda instanciá a· los remedios caseros y a 

los curanderos •. Sin embargo, esto varía dependiendo del nivel 

socioeconómico que tenga e.l habitante de dicho ejido. 

Todas estas enfermedades naturales son comunes en la regi6n 

estudiada y dependiendo.de las condiciones climáticas van a ser 

más frecuentes las del aparato digestivo o las del aparato respi

ratorio, ambos aparatos son los m~s afectados y l~ siguen en im

portancia las infecciones de la :piel .Y las relacionadas con ac

cidentes. 



.~ . 

Tal como lo menciona Martínez (1984) en un estudio en Tuza-

mapan de Galeana, Pue., las enfermedades naturales van a ser de-

bidas básicamente a la deficiencia en la alimentaci6n, al clima 

Y.las condiciones higiénicas.imperantes en l.a regi6n. 

Se dice que las enfermedades naturales son más simples en su 

sintomatología, que las sobrenaturales, de poca duración y poco 

malestar, por eso se les llama enfermedades buenas y por lo tanto 

sí pueden ser curadas por un médico occidental (institucional o 

particular), porque afectan solamente al cuerpo. Holland (1963) 

menciona esta misma concepción entre los mayas de los Al.tos de 

Chiapas: "Prácticamente toda enfermedad que no causa grandes su-

fri.mientos o incapacitación puede ser interpretada como de origen 

natural". 

La terapéutica que se sigue es básicamente.a base de plantas 

medici.nales, de remedios caseros, usados por las amas de casa y 

por los curanderos o curanderas parteras, aunque también es com~n 
·, . ~ 

.·alternar con medicamentos halopáticos como el mejoral, la terra
¡. 

.. micina y, diversas inyecciones. 

No se descarta la consulta a los médicos particulares o ins-

· titucionales para el tratamiento y curación de estas enfermedades, 

'sobre· todo en el ejido de El Arenal. 



Es necesario mencionar que existen pocos trabajos en donde 

se mencionan l?ls características de las enfermedades naturales: 

"Es.particularmente notable la insistencia de describir, referir· 

·o destacar ••• las llamadas enfermedades folk: susto, aire, mal de 

ojo ••• ¡ en contraste, es notoria la desatención a ciertos padeci

mientos, cuya caracterización proviene de la medicina occidental; 

c4ncer, diabetes, presión, diversas parasitosis, y otr"os que son 

tratados por los curanderos actualmente" (Zolla, 1984). 

En relación a los aspectos simbólicos, podernos nombrar dos: 

Una ceremonia relacionada con la fertilidad, realizada por 

los totonacos. Esta ceremonia fue descrita en la parte de resul-

,tados y consideramos que todavía es muy importante entre los to

tonacos de la región; es practicada año con añd, con el fin de 

que la mujer totonaca sea fértil. 

Y la ceremonia que realizan en el· postparto, tanto· por toto

nacos corno por mestizos. 

·Esta ceremonia, ya descrita también,· es de gran importancia, 

pues va a definir el destino de la vida de los pequeños recién 

nacidos, sean éstos totonacos o mestizos. El no realizarla puede 

significar una vida enfermiza para el.infante o una.muerte 

por las parteras ya muertas; Harvey y Kel,ly · (1969.) ·. men-



. cionm que este ceremonia:! si no es realizado, viene la muerte 

del niño causada por "doce mujeres viejas quiénes representan a 

los esp1ritus de parteras difuntas". 

Ambas ceremonias se llevan a cabo tanto en el poblado de 

Coxquihui como en el ejido de El Arenal. 

?\qrupamos también a las enfermedades malas, enfermedades 

que no cura el médico y enfermedades del espíritu como enfermeda

des sobrenaturales o culturales. 

Susto · 

Existen variantes ·de esta enfermedad: susto de tierra, susto de 

de lumbre y susto de arco iris; todas ellas son ori

la pérdida del espíritu de la persona; su garganta 

se torna brillosa, pierden el apetito, con _pesadez en el cerebro, 

tos, p~rdida de peso y semblante amarillo, y sobre todo, duermen 

a las doce del dia. 

Como se mencionó en los resultados, el espíritu del enfermo 

es tomado en cautiverio por los dueños de esos lugares, princi

palmente por el llamado "Dueño del agua"; ocurre esto cuando el 

indi.viduo ha alterado el sitio que habita alguno de los dueños 

citados; "el sustq es ocasionado (según la creencia· cultural d·e 



las comunidades), por el transtorno del espíritu guardián de la 

tierra, r!o, bosque, estanque o. animal" (Rubel, 1964). 

No sólo los dueños son los captores de espíritus en el caso 

del susto de agua, pueden ser también espíritus de personas que 

murieron de susto sin ser curadas o por ahogados, por lo tanto, 

su espíritu permanece en el agua. 

Ichon hace mención de estos cuatro dueños que causan los di-

versos tipos de susto, y los considera como: "Amos, dueños, pa-

trenes; Stiku, no son creadores (Sa-malana), sino propietarios ... 

. (Ichon, 1973). 

·Al decir dé los totonacos, esos dueños han sido puestos en 

esos lugares por Dios, con el fin de cuidar dichos sitios. "Son 

vinculados directamente ai dominio del,. hombre, de los animales, 

de las plantas, es decir, al habitat humano, a la superficie de 

la tierra" (op. cit.f. 

Por lo tanto, la creencia en estos dueños, va ligado a ia 

persistencia de enfermedades culturales corno es el susto. El 
., 

susto y el espanto son sinónimos para la misma enfermedad. 

La curación básica es por medio de baños con plantas medi

cinales de calidad caliente, olorosas y con espinas, en.un número 



de siete baños. Todo esto tiene una explicaci6n; se emplean plan

tas cali~ntes para que el enfermo sude y reaccione para poder 

atraer nuevamente a su espíritu, además de que logre calentar su 

cuerpo, desechando así la enfermedad. 

Se utilizan plantas olorosa.s, por ejemplo "aczintepuscat" o 

(mujer apestosa), con espinas para atacar al "Dueño causante de 

la enfermedad", y éste por el mal olor y piquetes producidos por 

las plantas, suelte el espíritu cautivo y regrese al cuerpo en-

fermo. De esta manera, el individuo sanará totalmente. 

La cantidad de plantas usadas es muy importante, generalmen,.. 

te en número de cuatro y de siete, siendo más represen~ativo este 

iiltimo por considerarlo eficaz para atacar a ·1arnuerte. Un curan,

·dero nos afirmó que el número siete es usado debido "a que son. 

siete palabras y lo·s siete dolores de la Virgen María"~ 

Ichon (1973) refiere que el siete es nefasto. 

bien el número que representa a los muertos ••• ". 

"Siete·es más 

Cuando el enfermo no es atendido por el curandero, se debili.:. 

ta rápidamente y puede morir en pocas semanas. Muy pocas veces 

se recurre al médico institucional o particular, pues se tiene la 

firme creencia en que ellos no lo curan, pues son enfermedades 

las cura el m€dico". 



Existe un ritual muy importante que hacen en la curación del 

susto y sus variantes: sea susto de tierra, es necesario recoger 

un poco de tierra del lugar donde el individuo se cayó, pero taro~ 

bién se acostumbra pegarle a la tierra "para que suelte al esp1-

ri tu cautivo" , al mismo tiempo, llaman al enfermo por su nombre; _ 

si es susto de agua, también le pegah al agua con una vara y re

cogen un poco d.e ella. 

Tanto en eÍ caso de la tierra como del agua, son puestas en 

la infusi6n con la que se darán los baños. Cuando no se realiza 

este :i::·itual se cree que tiene el enfermo menos posibilidades de 

Esto es realizado. por un curandero. 

El lugar donde se ocasionó el susto y por lo tanto. la p~rdi-. 

de esp1ritu o captura del mismo, juega un papel importante pa'··> •·· · 

ra la ceremonia mágico-religiosa CJ:Ue se lleva a cabo en ese lugar. 

Según la cultura, el curandero acude ahí para llevar o reprender 

el esp1ritu "dueño" del mismo y deje en libertad al esp!ritu cap-

turado del enfermo. Si esta ceremonia no es acompañada con la 

ofrenda respectiva para el dueño del lugar, la ceremonia no es 

·efectiva y el paciente va empeorando y después de cuatro meses 

muere de tuberculosis. 

Se tiene la creencia de que cuando el susto no se puede al::i

se hace otra ofrenda al captor del esp!ritu: ~onen siete 

• ' e·. , • • ~ 



hojas de "carboncillo" (PeJr..tiea. sp.), de "cedro", de "tabaco" y 

tres dientes de "ajo", un vaso de refino y siete .Piedras brillo

sas. Despu~s de ofrendarlo lo ponen a cocer en diez litros de 

a9ua y con ello bañan al enfermo. 

muy pocas veces. 

Este ritual fue mencionado 

Podemos decir que el susto es una de las principales enfer

medades de tipo cultural, que afeeta a los habitantes de la re-

9i6n estudiada (mestizos y totonacos); la adquisición de esta 

enfermedad tiene mucho que ver con la fuerza o debilidad'de es

p!ritu de la persona. Con esto se pone de manifiesto que los 

niños, mujeres y hombres cortos de espíritu son los más suscep

tibles a sufrirlo. 

los muer.tos. 

el susto es otra enfermedad originada por la pérdida 

que sufre una persona, causada principalmente por 

El enfermo también tiene pesadez en el cerebro, rostro ama

rillo, p~rdida de apetito, dolor de huesos y uñas moradas. El 

principal síntoma es sentir que cargan algo pesado en la espa.lda, 

"sentir que cargan al difunto". 

. .... 



Al igual que el susto, la curación es llevada a.cabo por me

dio de baños de plantas, la mayoría de calidad ca~~ente, apesto

sas y con espinas teniendo el mismo.efecto que se busca para ata-· 

car al susto, que realiza un curandero. La cantidad de baños es 

de tres, pues consideran que con eso atacan a la enfermedad. Ade

más, a veces es necesario hacer unciones de esas mismas hierbas 

en las coyunturas, para que el enfermo sane rápidamente. 

Piensan que el asombro es un tipo de susto, pero mucho más 

fuerte, pues es causado por los muertos. 

Es poco mencionado en la región este tipo de afección, que 

cuando es contraído por una persona de espíritu débil, es muy 0 

probable que muera. Solamente se mencionó un ritual relacionado 

con esta enfermedad: el. que es necesario hacer misas· para que .. el. 

espíritu del muerto descanse, pues creen que se ha:ce presente 

porque no está en paz y "pide" por. su alma, por su espíritu. Di

cho ritual es realizado por totonacos y mestizos. 

Malos aires 

mal viento 

Se_incluyen los malos aires causados por los muertos, por .la llo

rona, por el caballo negro, por la mujer recién parida, por tener 

,·relaciones extramari tales y los que circulan en el ambiente. 



\ :·. 

Los conceptos de susto y ai~e están muy arraigados a lo lar-

90 de toda Mesoarnérica, corno una de las causas de enfermedad y es 

principalmente entre los. grupos indfge.nas donde se contempla con 

mayor frecuencia. En varios grupos étnicos se oye mencionar a 

diferentes tipos de aires. "Podemos preguntarnos para empezar a 

qué se debe que algunos grupos étnicos actuales de México recono-

cen aires buenos y aires malos; aires fríos y aires calientes; 

aires blancos y aires negros; aires masculinos y aires femeni-

nos" (Montoya, 1981). 

La persona qúe recibe un mal viento o mal aire tiene dia-· 

.rrea, vómito, calentura, dolor y.enfriamiento de cuerpo, pérdida 

de peso, mucha tristeza y rostro amarillo; algunos présentan 

.· manchás rojas como si se hubieran quemado. Los indivi(iuos más 

susceptibles a contraer este mal viento son· los .niños y los 

adu1 tos de espi.ri tu· débil. 

Vieillescazes (1981), en un estudio realizado en Tuzamapan 

de Galeana, Pue., sostiene que "el mal aire puede deberse a la 

acción cae espíritu de los difuntos y de otras entidades maléfi-

casque habitan en algún sitio natural". 

El método de curación más usado es la "barrida", .utilizando 
. . 

plantas de calidad caliente. Este se emplea en enfermedades co-

mó: tlazole y principalmente los rna1os vientos causados :¡;:>or los 

' .. ·_::-.: 



Existe una técnica ·e~pecífica para realizar esa barrida o esa 

limpia,· que va a liberar al individuo del mal aire: se hace un 

manoj_o con cuatro ramas de las plantas. ya indicadas y se barre 

al enfermo de la cabeza a los pies, con movimientos hacia atrás, 

acómpañadas de un huevo, esta barrida "consiste en hacer pasar 

·por todo el cuerpo del individuo, especialmente por su cabeza, 

de frente y luego de espaldas y muy repetidamente, un vegetal 

(ramo de ciertas plantas rituales) o un objeto (cirio}, que saca-

r~ el aire ••• " (Ichon, 1973}; con esta barrida, se logra recoger 

todo el mal aire que la persona portaba, sin embarg9, es necesa

ria, la comprobación de esta enfermedad; cuando el huevo se sien-

te pes.ado, después .de haber hecho la limpia, es que sí existe 

mal aire; si al estar limpiando al enfermo, el huevo se rompe, 

.es que el aire es muy fuerte. Realizado esto, se procede a tirar 

todo lo empleado en el cruce de cuatro caminos, para dis1par el 

mal aire del cuerpo del enfermo. 

No s6lo se emplea la limpia para quitar el mal aire, es ne

cesario también sahumar a la persona, a lo que denomina Ichon 

"el reforzamiento de las almas". 

En otras enfermedades como la quemada, cuyos vientos son 

considerados "emanaciones asociadas con lo fétido u otras cuali

dades" (Montoya, 1981), los vientos muertos causados por los 

muertos y .la mala hora conocido en otros lugares como "aigre de 



hora", es la especialidad de varios seres sobrenaturales que son 

particularmente peligrosos por la noche (Kearney, 1969¡ cita<io 

en Lozoya, 1984) es necesario además de lo aplicado anteriormente 

dar baños con las mismas plantas que se usan para las "barridas", 

y untar.ajo, en las coyunturas con el fin de erradicar totalmente 

el mal aire. 

Consideramos, como aice Vieillescazes (1981), que la "lim

pia" reviste un carácter simb6lico y terapéutico, pues ayuda a 

.. despojar al individuo de los malos aires, que además sólo es 

llevado a cabo por curanderos. 

"En cuanto al. aire entre los diversos grupos étnicos de Mé-

xico,.a pesar del lapso transcurrido desde los lejanos tiempos 

prehispánicós, y a pesar de 1.a sistemática persecuci6n de evan.;_ 

tóya, 1981). 

·y mestizos con objeto de exterminar la cul. tura ind!

que todavía persisten complejos como los aires, que 

nexo con la ra!z cultural de la que proceden" (Mon..;. 

Cada grupo étnico tendrá en el curandero un aliado para ma

tizar el. rito del desalojo del aire y al estar en condiciones de. 

salud aceptables, se reincorporará a sus actividades cotidianas. 

La interpretación que popularmente se conoce del aire es de 
;: .. • 
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ser intr!nsecamente misterioso y altamente peligroso, por ello es 

que no se debe descuidar su importancia en los estudios que se 

realicen en ese sentido, pues además es una creencia ·vigente entr·e 

los totonacos y mestizos de la regi6n de Coxquihui, Ver. 

Otras enfer~edades que las podemos considerar culturales, 

·también han sido motivos de estudios, sobre todo médicos y antro

p6logos; de éstas tenemos al mal de ojo, conocida en el municipio. 

de Coxquihui corno ojo. 

Ojo ~ ·. ' 
••·-•r•"•' • 

Afecta tanto al individuo (sean mestizos o totonacos) corno a obje

tos pertenecientes al mismo, siendo producto de la mirada fuerte 

de un individuo sobre otro y o sus pertenencias; también se con-

sidera que es un reflejo .de envidia. "Esta fuerza se introduce 

en la gente que el ojeador envidia o en las cosas que ~l desea 

perb.que no le pertenecen" (Kearney, 1969: citado en Lozoya, 

1984), logrando que el indivi:duo envidiado se enferme, por la 

p~rdida. de su espiritu. Los niños pequeños son los más.suscep-

tibles de contraer la enfermedad, aunque. no se descartan perso

nas adultas, animal.es y plantas. 

"-En. general, el proceso puede caracterizarse de la manera. 

cuando a una.persona poseedora de vista fuerte le gus-
· .. :· 

··---: 
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ta particularmente algo -infante, animal o vegetal- puede cau-

sar un daño involuntario al objeto de su mirada. En el caso de. 

los niños pequeños esto ocurre cuando tal persona los mira sin 

tocarlos. El niño presenta entonces los síntomas del mal de ojo, 

se encuentra inquieto, presenta fiebre, llora continuamente. 

Existen varias soluciones para _el problema. La ideal consiste 

en. pedir a la persona que acaricie y h~ble ~l niño. Esto basta 

para. que el niño se cure" (Olavarrieta, 1977). 

Existen a;t.gunos rituales como "las limpias" (citadas para 

combatir los malos aires) que son hechos también para quitar ese 

mal ojo, usan plantas de calidad caliente y un huevo, pero -en 

este caso el huevo es sujeto a observaci6n: el huevo es roto y 

puesto en un vaso de vidriQ con agua y es ah! donde se comprueba 

si el individuo tiene realmente el mal. 

Otra costumbre ritual es prevenir este ojo, poniendo un cor-

.d6n rájo alrededor del cuello o de la muñeca, principalmente en 

los n1ños: se acostumbra ponerlo también en animales pequeños y 

plantas. 

. . 
Como todas las enfermedades culturales citadas, ésta sólo es 

sanada por los curanderos (incluyendo curanderas-parteras). 



Ma1 pµesto 

Es otra enfermedad cu1tura1, "del. espíritu", que es originada por 

una envidia, que es enviada por una persona y hace que otra se en

ferme de este ma1 puesto. Este aire es 1iteralmente co1ocado y 

transmitido a1 cuerpo de 1a víctima por uno de sus enemigos. 

"En contraste a1 aire natura1, e1 aire puesto es más grave y 

requiere tratamientos cortos ap1icados por un curandero especial" 

(Kearney, 1969; citado en Lozoya, 1984}. 

A1 ;Lgual que la afección anteri.or, el método más común para 

curarla es por medio de barridas, que son hechas por un curandero. 

Dentro cie· las enfermi=dades ca talegadas en 1a regi6n por ma

o que no cura el m~dico, que en a1gún momento transforman en 

cierto grado el espíritu del enfermo y según los síntomas que 

clasificaremos como: enfermedades relacionadas con_ 

el·aparato digestivo, generalmente 1os afectados son niños de 

pocos meses de nacidos hasta los cinco años. 

'Las más comunes son el cuajo (.tapa.ta. f¿ga..6pi..t), 1a caída de 

mollera (mu.t.6a.n.ga.n.i.) y el empacho (pk.i.i.hpa.;t-i.ma.ni.n) • 

.. El cuajo tiene dos variantes, y su forma más dañina es el 

cuajo fresco, pues presenta una diarrea persistente.que 

.r-·,:,-



nar~ la deshidrataci6n del infante, el malestar se detecta al oír 

que "la tripa suena y chilla", por encontrarse fuera de su posi-. 

ci6n original. Los síntomas y curación ya descritos en los re-

sultadqs van a coincidir con lo~ que describe Lagarriga (1977) y 

que los métodos de curaci6n son realizados por curanderos o cu~ 

_randeras-parteras, en forma "de manteadas y sobadas", sin éstos, 

es probable que los niños mueran rápidamente. 

Para ésta enfermedad pocas veces recurren al médico del cen

tro de salud o particular, pues se afirma que no la cura. 

La caída de mollera es también una de ias enfermedades que 

.relatan (Aguirre, 1980; Olavarrieta, 1977; Lagarriga, 1977; Mal

donado, 1973; Alvarez, 1976; Rubel '· 1960); es una depresión· que 

tiene la "mollera" o fontanela, sitio de uno de los huesos"·ae la·· 

cabeza, cuando éstos no han soldado entre sí. 

Este padecimiento también es muy frecuente en la región, 

tanto en niños indígenas como mestizos y sus síntomas por lo vis

to conforman un cuadro común en otras zonas, así como la curación 

que se describe en este trabajo. 

La enfermedad es atendida por una curandera-partera, por te

~sta un vínculo con el niño desde su nacimiento. 



Si la enfermedad no es propiamente tratada, causa la muerte 

del paciente, por lo tanto la gente no recurre a la medicina "oc

cidental", por tratarse de una enfermedad desconocida para este 

tipo de medicina. 

Otra de las enfermedades que ocasiona desórdenes en el apa

rato digestivo es el empacho; en ambos ejidos se refirieron: a dos 

tipos, el empacho "seco o viejo" y el empacho "fresco.º aguado", 

siendo más afectados los adultos y en menor proporción los in

fantes. 

Los síntomas y curación me.ncionados aquí, también son des""'. 

critos por (Rubel, 1960) en un estudio realizado con una comuni

también la citan otros autores como (Alva-

1976; Lagarriga, 1977 y Maldonado, 1973). 

Siempre y cuando el mal sea atacado dejará de producir.los 

y se considera poco peligrosa aunque sí es muy. 

Donde s! corre riesgo el paciente, es con el empacho viejo 

seco, pues sentirá continuamente el malestary correrá el peli'"'. 

gro de un malestar mayor que puede ocasionarle la muerte. 

La bilis y el estérico, por sus características y. su origen, 



las podemos relacionar con malestares que están ligados al siste

ma digestivo y según Aguirre (1980?"; "no hay probablement~·enfer

medad tradicional más difundida en el país que la designada con 

el nombre de bilis, entidad nosol~gica popular consiste en la 

conmoción de los humores del organismo que se origina en la per-

sona que hace muina, esto es, que experimenta sensaciones de ira, 

coraje o susto". 

Esta misma tendencia se pone de manifiesto en la región es-

tudiada y por lo que se notó es muy peligrosa, según sea el grado 

de "muina o coraje", ya que de él dependerá que la persona llegue 

a morir. 

Ambos padecimientos son atendidos por curanderas-parteras y 

cuando el caso es muy grave se recurre al médico institucional o 

particular~ 

La estirada es un padecimiento que es sufrido.accidentalmen-

te y que por sus características y manera de curarse, lo .clasifi"": · 

carnos.según los informantes, como una enfermedad que no cura el 

I11,i3dico. 

Esta será atendida .por curanderas hasta "disolver" el dolor 

por medio de sobadas; su padecimiento es frecuente tanto en mes

.tizos como indígenas, para esta afección no se tiene 



En estas enfermedades en donde el espíritu se altera eri un 

menor· grado; no encontramos más información en relación a lo sim

ból.ico y su.papel que juega este tipo de enfermedades en los ri

tuales y creencias propias de los_ grupos que cohabitan en la re

gión. Lo que sí es muy marcado es el continuo uso del curandero 

para este tipo de enfermedades por ambos grupos. 

Hasta aquí, en la discusión se han tomado conceptos que es-, 

tSn íntimamente ligados a creencias, ceremonias y simbolismos de 

los totonacos del municipio de Coxquihui, Ver. 

Todos estos conceptos están en continuo uso en las comunida

des rurales por todo tipo de_ gente y son una parte importante de 

sus creencias médicas cotidianas, de ahí que la relación curan

dero-paciente (incluyendo curanderas-parteras-paciente} sea una 

· relación de. confianza, de seguridad, . sobre todo en lo referente 

á las enfermedades culturales (sobrenaturales}. 

Las enfermedades del espíritu (culturales) son consideradas 

.mSs graves, de mayor duración y por lo tanto son "enfermedades 

malas" pue~ ocasiona la pérdida del espíritu. 

Considerarnos por todo lo anteriormente expuesto que la .hi

pótesis .<tres), se confirma. 



... ·,,,. 

En lo concerniente a la cuarta hipótesis: La medicina her-

bo1aria usada por la población, nos sigue acompañando a través 

de una silenciosa tradición, como único recurso de las grandes 

mayorías del ·país, donde el desarrollo tarda y avanza desequili-

bradamente. Por cálculos estimativos para México (Baytelman, 

1979), existen treinta millones de'.habitantes que viven en comu

nidades rurales donde los servicios médicos son escasos o nulos, 

la mayoría recurre a recetas de plantas medicinales elabóradas 

en casa o por curanderos y a los cuidados de parteras empíricas 

en situaciones de embarazo-parto, según sean los: principios y 

tradiciones del lugar. 

Por·eso, su conocimiento en el tiempo se manifiesta en di-

ferentes trabajos históricos y de recppilación. Como en otros 

lugares, Messer (1975), MÜnch (1983), las plantas medicinalés 

están inmersas en un sistema de curación propio, según la tra

dición, uso y la efectividad de los remedios para atacar. enfer-

medades naturales o culturales (sobrenaturales). 

Cuando la enfermedad se hace presente en el individuo y dados 

los síntomas reconocidos por la gente que está alrededor del en-

fermo, se recurre a las plantas siguiendo un esquema como el si.,-

gu.iente: a) :::onecer el origen y síntomas de la enfermedad¡· b) 

la disponibilidad del recurso¡ c) el conocimiehto y efec~ividad 

de1 recurso¡ d) el especialista tradicional que at.enderá a la. 

e,nferrnedad, y e) el costo económico que tiene el.tratamiento. 



Algunos de los puntos ya se han tratado en la discusión en 

los párrafos anteriores, por ejemplo, el conocer el origen y sín

tomas de la enfermedad es importante, .para diferenciar si la en

fermedad es del cuerpo o del espíritu (según la clasificación de 

la. gente de la región) y que se trata en.la hipótesis tres. 

En el caso de la disponibilidad del recurso, este punto está 

en función de cómo y dónde tiene que ir la gente a tomar o reco

ger las plantas, es tratado en la hipótesis dos. En este punto, 

hay que menciona~ el papel tomado por el solar o huerto familiar, 

ya que es un lugar donde comúnmente la gente transplanta plantas 

que trae del potrero o del monte. 

El motivo es de "tener a la mano" una planta que se encuen

.. tra en .un lugar lejano y tenerla cerca si la planta se llegara a 

necesitar inmediatamente, o bien si la planta ya es muy difícil 

de conseguir en esos lugares. 

:Tambi~n se suman las plantas medicinales que se compran en 

el mercado ··a· los "yerberas" que ocasionalmente acuden. a los 

·pueblos, son. guardé¡idas en bolsas. de plástico o frascos de vidrio 

para su uso posterior. 

En el caso del conocimiento y efectividad del recurso vege

. tal como medicamento, se ha tomado en cuenta a lo largo de la 

discusión, sobre todo en ias hipótesis uno y tres. 



En el inciso de ¿a qué especialista tradicional recurrir?, 

está ligado el punto primero, pues de él depende cómo moverse y 

decidir si la enfermedad se atiende con el conocimiento hogareño 

por medio de "remedios caseros" o bien se recurrirá a un curan

dero para atender al enfermo por su experiencia para ciertas en

fermedades que están fuera del alcance de los remedios caseros. 

El costo económico del tratamiento, dependerá directamente 

de todo lo anterior, pues si la enfermedad es atendida en casa 

con los elementos que se toman de la naturaleza (flora medici~ 

nal~ animales, minerales), el costo de desembolso económico es 

poco o nulo. 

Sin embargo, cuando la enfermedad es cuidada por el curande

ro, el pago de los servicios del médico tradicional se·efectúa 

algunas veces, por recompensas en especie o con trabajos y en. 

a;t.gunos. casos es simb61.ico, pues se realizan con ofrendas al 

"santo" del altar del curandero. 

Aguirre (1986), manifiesta lo.siguiente "la prevalenci~ en 

la materia médica nativa, compuesta principalmente por plantas; 

domina en las prescripciones y en el carácter preternatural de.· 

sus modos de operar, abiertas a las explicaciones naturales Y a 

las .que están más allá de ellas, sin llegar a ser. absolutamente 

sobrenaturales". ."·· 



Tambiéri Lozoya (1.984), hace referenci·a a que las plantas me

dicinales en México, es uno de los recursos más importantes para 

1a medicina tradicional. 

En los ejidos estudiados, es muy importante el conocer y uti

lizar una planta medicinal, desde el punto de vista médico y tener 

opciones para tratar 1os problemas de salud en las comunidades, su 

importancia radica en ser parte de la cultura de laregión, lo cual 

le da importancia amp1ia como recurso medicinal. 

De las plantas colectadas y como una forma de avalar y rever

·tir los datos obtenidos sobre este trabajo, se montó la exposi

ción de plantas medicinales mencionada en los resultados. 

Además de las plantas secas que .se mostraron, en una serie 

de fotografías, se dieron a conocer actividades cotidianas de 1a 

región, actividades agrícolas, y lo que es un herbario y su fun

ción. Al mismo tiempo que se realizaba la exposici6n, se llama

ba a los pobladores por medio de un micrófono y amplificador.de 

sonido facilitados por las autoridades municipales, mismas que· 

dieron su permiso para realizar.dicha exposición; el llamado fue 

hecho en castellano y en totonaco, por medio de un intérprete. 

La concurrencia a la exposición fue variable durante su per

manencia, debido a las actividades religiosas que se celebrar.en 



en esos.dtas. La afluencia mayor fue de. gente totonaca; en su 

mayoría fueron hombres. 

Las preguntas de los asistentes al ver los ejemplares y fo

tografías fueron contestadas por los compañeros que nos acompa

ñaron (Lourdes Facunda Juárez Hern~ndez y Miguel Angel Martínez 

·.·Alfare) y por nosotros; una de las más frecuentes era el pregun

tar ¿si las plantas se vendían?,¿cuánto valían? y ¿para qu~ ser

v!an y cómo tomarlas?, también fue común preguntar ¿qué planta 

servía para determinada enfermedad? 

A~gunos sí reconocieron las plantas que expusieron y decían: 

los lugares posibles ~onde encontrarlas, su uso medicinal, las do

sis a tomar, así como su forma característica. 

El evento sirvió para obtener datos de .nombres en totonaco 

que nos hacían falta, notándose en ciertas personas una .centro~ 

versia o polémica entre ellos por algún uso o nombre. La mayoría 

de las personas se mostró muy. interesada en esta actividad cultu

ral y s~ logró observar que entre ellos se recomendaban el uso de 

alguna planta¡ aun cuando ésta no formara parte de la exposición. 

Se notó también que la concurrencia a dicho evento de difu

no fue una sola vez, sino que regresaban y a veces acompa

Fue de gran ayuda el que en un día acudiera una de las 



principales parteras del poblado y hablara en totonaco a los ahí 

reunidos., acerca de las plantas expuestas, lo cual aument6 el 

inter~s de los concurrentes. 

Se considera que fue un éxito el evento, pues en posterior~s 

.visitas de parte nuestra al poblado fuimos identificados como 

"los médicos", ·los que realizaron la exposición de plantas medi

cinales, la cual se volvió a presentar un domingo del mes de di

ciembre de 1985, ya que es un día muy concurrido por ser día de 

plaza. 

El realizar· el trabajo torna importancia por el hecho de si,-.· 

''·· tuarse en una comunidad rural, donde los servicios médicos son 

escasos y de reciente introducción, también porque las condicio

.. nes económicas de un cierto sector de la comunidad es. insuficien-'. 

te para recurrir· a ·un m~dico d.e paga. En las comunidades es tu-' 

.. diadas, se mantienen rasgos culturales, médico-simbólicos que 

permiten la vigencia de la medicina tradicional, en especial.en 

el ejido de Coxquihui, donde el uso de las plantas medicinales 

y de la medicina tradicional continuará como una alternativa 

para atender los problemas de salud. 



CONCLUSIONES 

Del estudio realizado en el Municipio de Coxquihui, Ver., llegarnos 

a las siguientes conclusiones: 

En ambas comunidades. existe todav1a un uso continuo de la flo.ra 

como recurso medicinal primario para atender los problemas de 

salud, con una mayor frecuencia de ~tilización en el ejido de 

Coxquihui. 

Las plantas ·~edicinales son recolectadas de lugares como el 
i' 

bosque'~ potrero's, caminos y huertos familiares. 

E1 conocirniento·de la herbolaria es adquirida por tres vías: 

generacional, .experimental y por predestinación·~ 

Existe una interrelación entre el uso de la flora medicinal con 
. . . 

e1 complejo salud-enfermedad y las terapéuticas tradicionales, 

que mantienen vigente a la medicina tradicional. 

En relación a las enfermedades naturales como culturales, se 

1lega. a un nivel noso_gráfico, es decir, se describen las enfer

medades, más no su evolución o desarrollo de los síntomas (no-

.sogenia). 



~; : . 

Tanto ind1genas totonacos corno mestizos recurren a los especia-

1istas tradicionales para atender enfermedades culturales o 

"sobrenaturales". 

Pensamos que el estudio realizado muestra un panorama general, 

tanto de 1a herbolaria como de la medicina tradicional del po

blado de Coxquihui y el ejido de El Arenal, Ver. 

Por lo anteriormente expuesto, pensarnos que la medicina tradi

cional se mantendría en los lugares estudiados, siendo mayor su 

permanencia en el poblado de Coxquihui. 

', .... ' 



RECOMENDACIONES 

~n cuanto al desarrollo del trabajo de campo, sugerimos tres co

sas: 

a) Es conveniente realizar este tipo de estudios en pareja (hom

bre-mujer), para lograr una mayor confianza con los diferentes 

especialistas tradicionales y personas en general. 

b) Entrevistar a personas de diferentes niveles socio-económicós, 

as1 corno de diversos lugares dentro de la zona estudiada. 

c) Permanecer en la comunidad un lapso continuo, para facilitar y 

agilizar la información requerida. 

--Recabar m~s información sobre la fauna medicinal y sus.formas de 

uso en la terapéutica tradicional. 

Hacer confrontaciones de las diagnosis y síntomas de las enferme

dades locales hechas por los especialistas tradicionales, con las 

hechas pOr médicos que ejercen la medicina moderna en el lugar. 

Realizar estudios comparativos de la herbolaria y medicina tradi

. ci_onal rural con la urbana, principalmente con poblaciones subur

ba_nas o marginales, pues ambas coinciden en ideas y recursos .tra..;. 

acerca de lo que es la salud y laenfermedad. 



Es importante tener o preparar programas de salud para las 

zonas rurales, en los que se incluyan a la herbolaria, asi como 

difundir la importancia de los especialistas tradicionales, sea 

mediante exposiciones de plantas o también utilizando l·os servi-

cios de los médicos tradicionales para dar cursos, principalraen-

te sobre plantas medicinales. 

Al estudiar la medicina tradicional; en forma interdiscipli-

naria, se va a lograr ampliar estos estudios y un mayor conoci-

miento. 

Es conveniente profundizar en ritos de_fertilidad, de salud

enfermedad, ,en aquéllas enfermedades naturales de reciente apari

citsn, asi como en la evol:ución o desarrollo de ellás. 

Dentro del presente trabajo, detectamos la desaparición de 

-algunas plantas y sus usos, lo que llevaría a investigar sobre 

plantas en v~as de desaparición o extintas y en qué forma son 

substituidas. 
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Anexo 

EL CERRO DEL AKG!-1UXNI Y SU.IMPORTANCIA 

ENTRE LOS TOTONACOS 

El cerro del Akgmuxni considerado sagrado por los totonacos de la 

regi6n de Coxquihui, Veracruz, se encuentra situado al noreste de 

esta cabecera municipal, a 250 msnm, siendo el que alcanza mayor 

altura de los que se erigen en esta regi6n. 

En este cerro se realizan ceremonias relacionadas con la 

agricurtura y con la salud y la enfermedad. 

Aproximadamente hace cincuenta años, se hacra· una ce'remonia 

.. llamada "costumbre" en la cima de ese cerro, en el cual se levan

taba un altar, adornado con diversas ofrendas como flores, comida 

y cervezas; su objetivo era pedir a Dios por una buena siem.bra y 

una buena cosecha, debido a que se tenía la creencia de que den

tr~ del cerro existían muchos grano·s de diversas clases, que eran. 

los que ibana proveer esa buena.siembra y cosecha. Se le pedía, 

asimismo, porque la iluvia no Ínundara y echara a perder esa siem

bra, y que el tiempo estuviera "bueno" para cuando llegara la tenr 

parada. 



Ocurrían tiempos de gran sequía y el cerro era nuevamente 

visitado por los indígenas para hacer una petici6n de lluvia, 

siguiendo un ritual determinado para su mayor efectividad: los 

totonacos debían ir cuatro veces al cerro del mono (Akgmuxni) .• 

para tal efecto, si después de esas cuatro veces no llovía, se 

te~ían que dirigir a un lugar no precisado donde pedir la llu

via¡ haciéndole una misa y s6lo así la lluvia era abundante. No 

siempre la lluvia que se pedía era "bien mandada", podía ocurrir 

que fuera demasiado fuerte con mucho viento, haciendo necesario 

realizar otra misa para que la lluvia se moderara y fuese bené

fica para la siembra. La lluvia casi siempre caía ·cuatro días 

después de haber realizado esta ceremonia. 

Anteriormente, no se iba s6lo al cerro del mono,. sinó que se 

iba a. vario.s lugares a danzar para pedir l,a ll,uvia. Estos luga

eran: el Akgmuxni ," un lugar no precisa.do cerca de· J~banas de 

Xalostoc, San Pedro Mir.::i.dor y .Chihuixcruz, todos en el estado de 

. ; veracruz. 

Después de recorrer estos cuatro luga.:i::es, retornaban al 

·del mono· (Ak.gmuxni) y ahí esperaban a que empezara a tronar y cua:n

do se·ora el primer trueno fuerte, nuevamente danzaban alrededor 

de la ofrenda puesta, pues ese trueno era signo de ~ue sí iba a 

l.lover. 



No ~an s6lo se realizaban ceremonias agrícolas, sino también. 

aquéllas relacionadas con la enfermedad, ya que en el.cerro exis

ten espíritus buenos que son los que curan cualquier enfermedad, 
' desde un dolor de est6mago hasta una persona que está loca. 

Al igual que las ceremonias relacionadas con la agricultura, 

.la ceremonia que se hacía para pedir salud era la misma. 

Las ceremonias en el Akgmuxni se fueron olvidando, pero a 

petici6n de.varias personas, se volvieron a realizar en el año 

de 1980. Puede relacionarse esta reiniciaci6ri de la ceremonia 

con Ul'\. hecho que se desarroll,6 en el ·lugar, esto es, la ocurren

cia de· una epidemia, poco tiempo antes. 

Lás ceremonias se ;i::ealizaban y se realizan aquí, porque este· 

cerro es diferente a otros, pues del. Akgmuxni se cuentan di;feren-

tes cosas, hasta la gente de los alrededores creyó y cree, 

que. este cerro está encantado. 

La ceremonia que se realiza en el cerro tiene uri significado 

religioso muy importante, pues si 8:1guien atenta contra ella pue

·de ocasionar su muerte, por ejemplo, se habla de que· un señor no 

·fue invitado a participar en la costumbre, lo cual provoc6 su 

.enojo y llegando hasta el altar puesto, lo tiró y destruy6 todo; 

pocos días de. hacerlo, estaba sentado en su casa ;recibiend(). ·. 



los rayos- del sol al mediod.:La cuando de repente s·e oy6 un trueno 

.Y un rayo cay6 encima de él, ocasionándole la muerte, el rayo 

· .. procedía del cerro, pues "lo mandaba San Miguel por la agresi6n 

y falta de respeto al que fue·objeto". 

EL CERRO ENCANTADO. 

La mayoría de las personas de la regi6n ~mestizos y totonacos...,-

afirman que el cerro del Akgmuxni es un cerro encantado, pues 

pose~ "propiedades" que no tienen otros cerros de la regi6n; 

s6lo existe otro que est~ en Huehuetla, Puebla. 

Se Q.ice que está encantad,o porC¡rue desd,e tiempo atrás - apro

ximadamente cien años- se ·cuenta qué al med.iodía y a med.ianoche,. 

·se ~ía:n diversos sonidos de animales, como rebuznos de burros, 

.canto de gallos, cacaraqueo de gallinas, el tañir de· una campana,. 

se. veían animales taies como: cabal.los, gallinas, gallos, 

·que eran difícil que habitaran en ese ).ugar, debido· a 

que todavía - hasta hace veinte años-. era selva alta, era "mon.,

te", que impedía la penetraci6n de los mismos. 

Dentro del cerro se encuentra un tesoro que forma parte tam

. bieti del."encanto" y algunas personas, sabiendo esto, estando ne-

y teniendo f~ en que el cerro podría ayudarles, se diri•. 



gían a ~1.'Y le ped!an ayuda econ6mica. En poco tiempo, por e1 

mismo cerro, encontraban dinero y así a1iviaban sus necesidades. 

E1 "encanto" de1 cerro tambi~n consiste en que 1as personas 

. qúe.se internaban en e1 monte en busca de los tesoros, iban con 

ma1a f~, con ma1os sentimientos, no J.ograban salir de al1í, pues 

·se quedaban e_ncantadcs y nunca encontraban la salida, s61o 1a 

.encontraban aquéllos que iban con devoci6n. 

Se. ha observad.á un resurc;rimiento de las costumbres totonacas 

>:como parte de un afianzamiento Cultural, en esta zona. 

Cabe decir, que al cerro del A.kc;rmuxni también se le 

ra sa9rado,- ya que tiene una entrada que comunica. a· un •rugar 

terráneo en donde existe· un altar con tesoros que pertenecen 

santo patr6n del pueblo que es San Mateo, estos tesoros que por 

a1c¡utia raz6n son vistos, no pueden. ni deben ser tocados, para no· 

ocasionar algunas tragedia:s. 

La entrada s6lo ·fue abierta por gente muy antigua ( seg11n al

. gunos. in.formantes más antiguos que sus abuelos) y se ;realizaba 

medio' de oraciones determinadas que muy poca gente conoci6 y• . 

. en la actualidad se desconocen por completo. 

La 9ente que pudo "abrir" e;I. cerro, vio en su interi.ór los; 
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tesoros y adern~s vio a un mono en cuya cola colgaba la campana de 

oro que se oye tocar en algunos lugares del cerro. 

Se dice también que dentro de él existe un gran pueblo donde 

se ven luces y se oyen voces, que existen diversos caminos hacia 

lugares como: Tuncuhuiní, El Chacal - lugares cercanos- y hasta 

M~xico (por Necaxa). Hoy solamente se sabe que el tiltirno día de 

cada afio, se abre esa ~uerta a las doce del día y de la noche y 

no vuelve a abrir hasta el año siguiente. Para otras personas, 

el veinticuatro de junio es otro día en que se abre el cerro • 

También es sagrado, porque ahí se encuentra viviendo el Dios 

- .de la lluv.i,.a, del trueno, del aire y del sol- , al que se le 

··:-,· 

iba a pedir buena siembra o se J..e pedía protecci6n contra _las en..;. · '" 

fermedad.es. Viven también otros santos somo San Miguel Arcánge;I. 

(Tzihualtepec) , la Virgen María, San Mateo y San Juan,· que son 

considerados como espírftus buenos que viven en la Cueva que 

esta. en la cima del cerro. En las faldas del cerro vivirán los 

esp!ri tus malos - mal. aire-. y que son l,os que ~casionan al9unas 

. enfeirmedades como el ·susto (tapi"cua). 

Se cuenta que el Dios del cerro no permiti6 que trabajadOres 

.de PEMEX concluyeran ;Los trabajos de perforaci6n, pues durante 

. ese tiempo, hubo muchos accidentes y la aparici6n de fantasmas 

~ires), ~ue en totonaco se les conoce como 

.. ;· 



fueron la manifestaci6n de que el Dios estaba molesto porque con

sideir6 p.erturbada la paz de su hogar y que s6lo permi tir!a aqué

llas cosas o "trabajos,.. que van con la naturaleza como es el sem

bra'r 

Es decir, aqu~lla persona que profana al cerro, es castigada •. 
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An.e.xo 2 

.LA DANZA Y LA El'~FERMEDAD 

EN UNA COMUNIDAD TOTONACA 

La danza yl.a m11sica ceremonial. que realizan diversos grupos ét
nicos de México, contienen elementos de l.a simbol.ogía, .la magia 

·y la tradici6n de la cul. tura del l.ugar donde. se arraiga o se 

·real.iza. 

En l.a danza participa l.a gente por m.otivaci6n persónal o 

por al.gun.a promesa social y religiosa. 

. -._~. 

La danza entre los gttipos indígenas ~e México, es uri coriduc~ 

to por .el cual se establ.ece una relaci6n directa con el ~undo sa

grél.do o divino, tal situac.i6n se pone de manifiesto en el.. vestua.,.. 

rio' y más~aras que se usan en la danza; así vemos que existen 

'personajes corno el. se~or Santiago, San Miguel. Arcángel, el.. payaso 

.o el. diabl.o seg11n sea l.a danza, ya sea para bail.ar en l.a fiesta 

del. ~ante patr6n del ~uebl.o o bien en algunas de las fiestas re~ 

l.igiosas que se realizan a lo ).argo del. año. 

Aunque parezca "una cosa fuera de l,o com11n", en laceiebra

de la.s danzas, las personas que se ?grupan para participar 



en ellas_, pueden llegar a enfermarse. según lo trataremos ense

guida •. 

En.el pueblo de Coxquihui, Veracruz, existen diferentes dan

zas que s~ practican durant~ la fiesta del santo patr6n que es 

San Mateo y tambi~n en otras ceremonias religiosas, existiendo 

una re1aci6n muy estrecha entre magia, religi6n y salud. No es 

de sorprenderse que la gente atribuya el origen de algunas en

fermedades cuando se profana la danza. 

Para poder participar en un grupo de danza, cada uno de los 

; .. integrantes hace una promesa de danzar durante cuatro años segui

dos .y es a lo largo de este tiempo en que al danzante se le con

sidera como un "santo", esto es debido a que est13. dando un traba:-:.· .. 

jo a la iglesia y a Dios. La promesa de cuatro años "ha sido 

desde el. principio. de l.os tiempos", según se nos dije> y además 

tainbién el incumplimiento de el.l.a imJ?l,ica que en la·otra vida po 

se pueda danzar en el.las.Y' las al.mas anden penando; si 'cumplen 

la. promesa s! pueden danzar en la otra: vida y no andarán penando .. · 

"como malos aires". 

Durante el tiempo que dura la danza (por lo general seis o 

~iete días) , l,os participantes en ell,a deben guardar ciert6s re

q\lisitos ("dieta''),. como son: 
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á) Dormir en la casa del mayordomo donde se ensaya la danza 

b). Tener conducta intachable durante ella 

e) Estar conviviendo todo el día con el grupo de danzantes 

d) El día anterior a la víspera, el danzante debe bañarse 

, muy bien para que así se entregue a la danza limpio 

(sin pecado). Esto se considera como un ritual de puri

ficaci6n 

e) .Durante los días de ensayo, los cuatro sábados y domingos 

anteriores al inicio de la fiesta, deben de poner ofrenda 

en el aitar de la casa donde se ensaya, así como durante 

_el tiempo que dure la fiesta del pueblo. 

f) Mantenerse casto en el momento o período del baile. 

En la fiesta se pueden observarl.as siguientes agrupaciones 

danzantes: 

La danza de los san Miguel es o San Miguel,itos 

La dánza de los Negritos 

La danza de los Huehues, Viejitos o Tejoneros (l,xkutis) 

La danza de los Santia·9ueros 

La d_anza de los Toreros o carnaval. 

La danza de. los Morós y Cristianos 

La danza de los. Voladores 

La danza de los Piskuyus. 



Cad~ una de estas danzas tienen integrantes propios, pero 

por lo.general, tienen un dueño o deidad que se le llama tanlhi. 

Adem.!is, existe un jefe que se l~ llama "puxco", ·que es· .uno de 
, 

los integrantes de cada una de las danzas; este personaje se 
1 

relaciona con figuras o muñecos representativos de cada danza, 

as! tenemos: 

.Van za 

San Migueles 

Santiagueros 

Huehues o Tejoneras 

Negritos 

Toreros 

.. Moros y Cristianos 

Voladores 

Piskuyus 

Pu.x.c.o 

San Miguel El demonio 

Sr~ Santiago Pilatos 

Tej6n, Chénchere, muñecos 

Culebra 

Toro 

Chimeco (con 9ara de perro) 

? 

Piskuyu padre. 

Cuando se acerca la fiesta del .santo patrono, San Mateo 

-:- ,que es. el d.!a 20 de septiembre- .. · anteriormente, los fiscales 

buscaban quiénes iban a participar en la danza, cuándo no que-

r!an hacerlo·, por ejemplo en la danza de los huehues, el puxco 

colocaba una cera doblada en la caja de los muñecos, lo que oca-

siona~a que el "posible" danzan.te empezaz-a a soñar con la danza 

y·acudiese posteriormente a. los ensayos. 



El.fiscal que redne a los danzantes les tien~ que dar de 

comer y 'beber refino (aguardiente) , durante los ensayos que son 

.los sábados y domingos. Faltando cuatro domingos antes del ini-

·ció de la fiesta, los danzantes hasta ese momento empiezan a 

ofrendar ~n el altar de la casa del fiscal, la ofrenda. consiste 

en diversas cosas dependiendo· de la danza; son doce maíces (gra

nos), medio vaso de agua, medio vaso de refino, un puñito de sal 

y comida, cuando es el caso de los Huehues. 

Los Santiagueros ofrendan lo mismo añadiendo un manojito de 

zacate, igualmente que los toreros. 

Al t~rmino de los ensayos todos comen de la ofrenda hasta 

terminársela~ · 

.ORIGEN DE.LA ENFERMEDAD, 

As! se llegaala fiesta del pueblo u otra festiv.idad,. y es durante 

este tiempo en que los danzantes pueden llegar a enfermarse. 

La enferme,dad tiene diferentes orígenes, por ejemplo: 

a) Transgredir el estad.o de .santidad en que se enóuentra el 

danzante durante la fiesta, esta transgre~i6n cbnsiste en 

pasar una noche en su casa y dormir con su mujer teniendo 



.:}:·, 

·,.·. 

·.,. .-. 

'• relaciones sexuales, esta causa es una de las más impor- .· 

·<tan tes para enfermarse. 

·b) ·El no guardar respeto o actuar indebidamente durante las 

.festividades, en especial la fiesta del pueblo. 

e) El incumplimiento de la promesa que es de cuatro años. 

d)·Personas ajenas a la danza pueden llegar a enfermarse 

cuando le faltan al respeto a uno de los danzantes o a 

la danza misma. 

e) La enfermedad puede ser "buscada", esto es, de que al

guien la mande, como es el caso en que el mrtsico manda 

la enfermedad por alguna cosa que no le agrade. 

MANDA LA ENFERMEDAD? 

La; enfe:r:medad es mandada, po;i;- ;I,o 9eneral., vra. el. santo patrono o, 

en su def.ecto, Dios. Se dice as! porque son los primeros que son 

adorados en la festividad relisiosa, Como ya se dijo anteriomen

te, el danzante viene a ocupar un :Lugar santo y por lo tanto, su 

relaci6n conPios y el san.to patrón es má.s directa. 

As!, en su santidad no se perm.i ten hacer la.s faltas (pecad.os) 

que ocasionarían su en~e;i;-medad. r 

Tam.bi~n Dios y el santo patr6n se molestan con lop danzantes 
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que hacep la promesa y no la cumplen, lo que ocasionar!a la enfer

medad. Un informante coment6 que cuando un danzante .se encuentra 

moribundo, Dios lo hace recapacitar para que se dé cuenta de que 

no cumpli6 su promesa, y al no terminarla, el danzante ya no la 
: . 

·pagará en el murtdo de los vivos sino en la otra vida •. ' 

También el dueño de la danza·· (tanl.hi) manda la enfermedad, 

esto es, porque se ofende a Dios y a. los santos • 

El no guardar respeto a la vestimenta de la danza ~refirién-

dese a los vestidos, máscaras e instrumentos musicales, as! como 

a las. figuras antropom6rficas, que han sido bendecidas para· usar

las en la.danza como instrumentos sagrados-,,al jugar con ellas 

y tomarlos con curiosidad sin el debido respeto, puede hacer que 

:. ¡a.· gente se enferme, ya que es ajena al g·rupo de danzantes. 

Las deidades que son representadas por un integrante de la 

.. danza se le llama puxco - jefe del, grupo~, éste, por el poder 

de santidad que tiene, también puede causar la enfermedad si se 

da cuenta de que gente ajena al grupo de .danzantes se atreve a 

burlarse de las danzas. 

El masico tiene un papel muy .importante en la organizaci6ti 

la danza, pues es él quién va a marcar el son y .el tiempo del 

también de; las vueltas y el término y· el inicio de . .Los 
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El mismo se va a dar cuenta de quién de los danzantes está 

ah! por gusto y promesa y quién está sin devoci6n y haciendo daño 

en el grupo, teniendo también poder para mandar la enfermedad. 

Los muertos también pueden mandar la enfermedad, pues cuando 

se pone la ofrenda en el altar del casero, siempre se debe poner 

comida, con el fin de que los danzantes que ya murieron y que 

pertenecieron al grupo de danzantes, venga11también a danzar y ver 

que los integ~antes ejecuten bien los pasos de la danza, así como 

vienen a comer de la ofrenda puesta¡ al no hacerse así, tanto el 

casero como los malos danzantes, se enfermarían • 

Por G.J.,timo, en la casa del fiscal donde se ensaya, no debe 

hélber enojos o malas palabras y .dar comida para los danzantes¡, 

así como poner la ofrenda con mucho cariño y respeto; si esto 

no es así, Dios y el santo patrono se molestarán, lo que se mani

festará en enfermedad ya sea en la cabeza del dueño de la casa 

donde se baila o en alg11n familiar de éste, que sea débil en su 

'. espíritu. 

SINT0t'1AS DE LA ENFERMEDAD. 

>.' Como se mencion6 antes, al tener relaciones sexuales durante e;L. 

tiempo de la danza es la falta más grave. Los síntomas de la en-

termedad se presentarán d~· la siguiente manera: 
• • •. 1· 



Primero va a sentir una fiebre ligera, después sentirá fuer

tes dolores en el cuerpo y por -en timo quedará inconsciente. 

Es muy interesante saber lo que pasa en el transcurso de la 

fiebre hasta quedar inconsciente. En este período, el danzante 

infractor empezará a delirar y a ver cosas relacionadas con los 

elementós de las danzas - lo que no verán los demás danzantes. 

En la danza de los huehues, los símbolos que están represen

tados en la danza son el chénchere, tej6n, muñecos y el perro. 

Todos estos personajes agreden al enfermo, el chénchere -que es 

una ave conocida corno picapalo o pájaro carpintero- lo picotea 

en el cuerpo y en la cabeza u otra parte; el tej6ri lo empieza. a 

roer y el enfermo empieza a gritar; los muñecos .. lo golpean en la 

cara,.· dándole de cachetadas muy fuertes, el perro lo corretea y 

ladra y algunas' veces lo muerde. En esta danza nos·:hablaron de 

un danzante de Zozocolco "que falt6" y lo agredi6un chénchere 

real, picoteándolo todo, dejándole huellas en el cuerpo. 

Al frente de todas estas sensaciones, el, enfermo grita y pi

de que le quiten esas cosas hasta .quedar inconsciente. 

En la danza de los Santiagueros el. Sr. Santiago va montado 

en· un caballo de madera; cuando el enfermo pertenece a esta d.an

delirio que manifiesta es el ser agredido por un caballo, 

' 



sintiendo·las p~tadas que le da éste, además de los sablazos del 

Sr. ·Santiago, .cuando el transgresor es el que representa al señor 

Santiago, éste empieza a hincharse, de tal forma que el caballo 

por la parte de la cintura lo empieza a "ahorcar". 

En 1a danza del carnaval o toreros, el toro es e·l que agrede 

al enfermo, pues siente que lo corretea y lo cornea. 

En.la danza de San Miguel, se vuelve el transgresor loco 

porque ve al diablo (demonio) que lo persigue y le dice palabras 

. muy fuertes. 

En la d~nza de los negritos, el personaje representante es 

la culebra, quién toma al enfermo y se le enreda en .el cuerpo 

quedando su cabeza libre para morderlo, el enfermo empieza a 

. º•pedir auxilio desesperadamente. 

Otros síntomas por la misma falta es la debilidad que el 

danzante empieza a tener, tiembla todo su cuerpo, vomita y se 

revuelca pensando que así se va a quitar la persecución de los 

componentes de la danza. 

Si el danzante que comete la falta por tener relaciones se

xuales, es de espíritu fuerte, no llega a enfermarse, entonces 

el que presenta los síntomas de la enfermedad es .. otro integrante 



del grupo que no es culpable, casi siempre es e1 miembro más jo

ven de edad y el de espíritu débil; al ver esto, el culpable debe 

decir públicamente su falta para proceder a la curaci6n. 

En. el caso de los voladores, cuando el infractor no ha con

fesado su culpa, suben al palo del volador y cuando empiezan a 

descender, llega un momento en que una de las cuerdas no se de

senreda quedando atrapado en ella, sin poder volar. 

La enfermedad se ha dado durante mucho tiempo, pues en casos 

recientes, un transgresor de la danza de los Huehues, cay6 enfer

.mo dándole fiebre, dolor de cuerpo, "privándose" debido a que se 

separ6 de sus compañeros y se fue a su casa. 

Los síntomas permanentes de la falta a la promesa, s61o se 

mencionado a la· locura C"t;Iesvarío") que el infractor va a 

tener aunque siga viviendo; su comportamiento con los demás, Vc;l 

a .• cambiar por completo. 

En el caso de los "muertos" y el músico, los _síntomas de los 

enfermos varían un poco, pues es un mal aire que se posesiona del 

enfermo causándole calentura. El músico para alejar al danzante 

·que estii causando el daño, le toca un son; en el caso de los hue

hues1 el mtisico entrega a los muñecos al danzante, no permitiendo 

se baile en ese primer son durante el ensayo. 



Los s1ntomas que presenta son corporales, esto se refiere a 

que se inflamarán .los pies de. tal forma que el músico hará alu

sión diciendo "eh mira ya qu1tate las botas"; esta inflamación se 

iniciará al término.de las fiestas, llegando al próximo año y no 

podrá bailar. 

Se puede transmitir la enfermedad y esto pasa por el présta

mo de las ropas propias de la danza. En el caso citado, la infla

mación de pies se debió a que el enfermo prestó sus ropas y así 

se transmitió la enfermedad de éste al no enfermo, presentando, 

este último, los mismos s1ntomas de la enfermedad. 

CURACION DE LA ENFERMEDAD. 

Durante la curación de la enfermedad van a tomar parte siempre 

los mismos elementos que se han mencionado varias veces y que .. 

. hacen una fusión de conceptos que hasta el momento no se han po

.. dido detectar .• 

Si el enfermo ha sido identificado por la danza, inmediata~ 

mente toda en su conjunto acude para auxiliar.lo y ver lo que 

tiene. El grupo de danzantes debe ir preparado tanto con los 

.instrumentos musicales, as1 como con los trajes de la danza; la 

curación constará de siete partes: 



6. Este paso podrá ejecutarse en una u otra forma; hincado 

el enfermo se le azotará en la espalda doce veces por cada ejecu

:ta-nte de la danza, en algunas danzas será de tres de los danzan

tes; lo que darla treinta y seis golpes, que serán dados con el 

sable (San Miguel, Sr. Santiago), cuarta (Negritos); los.golpes 

le serán dados demasiado fuertes si no el que pegue débil se en

fermará. Para evitar los golpes, se tiene otra opci6n; será la 

cura con refino del_ que está en el altar; se le escupe en la ca-

ra y en todo el cuerpo, y se les cubre. Esta opci6n s61o la 

pueden realizar los danzantes enfermos que no hicieron la· falta. 

7. Por último, se le cubre al enfermo con una cobija y se 

le acostará en su cama hasta que empiece a sudar (que viene a 

ser el síntoma de alivio). · Si esto no sucede, se debe empezar 

s1n embargo, al faltar algun.a de las partes an;.. · 

ter_iC>res, por ejemplo la comida, el enfermo llega a morirse, lo 

mismo sucede si la curaci6n no se realiza en los primeros cua

. 'tró dí.as después de hacer la falta. 

Es importante hacer notar que pocos informantes dijeron algo 

sobre el uso de oraciones para la curaci6n del enfermo, si se 

llega a usar se le pide al puxco que suelte al enfermo para que 

sane. 

El enfermo cuando es llevado al médico, éste no puede hacer 



l. La curación empezará siempre con la puesta de la ofrenda, 

la ~ual estará a cargo del enfermo, quién pondrá .comida (en espe-

"cial mole), un topo de refino, una cerveza o pan, incienso, ceras 

(qué son una por .el enfermo ·y una por el jefe de la danza - puxco-, 

si es la .danza de los huehues, una por la dama y una por el capo

ral), en un total de cuatro • 

. 2. Después el músico empezará a tocar "las músicas o sones", 

·que ~erán los mismos con los que se empieza la danza, aunque al

guno.s de los informantes dijeron que los sones eran especiales 

para_ curar al.enfermo. Los sones serán en una tanda de cuatro 

sones.primeros en los que no intervienen los danzantes. 

~· En la segunda tanda de sones, también se tocarán cuatro, 

:aquí, los danzantes ya empiezan a participar en la danza con su 

zapateado característico. 

4 •. La tercera tanda de sones, dos de los danzantes tomarii el 

cuerpo inconsciente del enfermo, para que dance junto con ellos, 

los sones también serán cuatro. En total, se bailan doce sones, 

aunque también se afirmó que se van bailando doce en doce hasta 

completar treinta y seis. 

S. Al término del último son, se toma al 

el altar para confesar su falta. 



nada por. él, porque él no cura este tipo de enfermedad, por lo 

tanto, se le tiene que hacer todo el ritual anteriormente des-

crito. 

Cuando un danzante ya está recuperado, mostrará su cuerpo y 

se notarán huellas de los_ golpes recibidos en su delirió y no 

.as1 los golpes recibidos en la curaci6n. 

Por lo tanto, para que el danzante conserve su salud, debe 

demostrar respeto a la danza, a los santos, a Dios y a la reli-

gi6n; así. c_omo sumisi6ri. y fuerza de voluntad. 



·Cabeza 

cabellos 

cara· 

oreja 

frente 

sien 

cejas 

ojo 

· .. ·•· .. pestañas• 

globo ocular 

iris 

·c6rnea 
;? 

w p6rnulo 

mejilla 

carrillo 

nariz 

boca 

boca (interior) 

bigotes·. 

labios 

Ane"o 3 

PARTES DEL CUERPO 
HUMANO 

acz¿aka., ~eakc.jc.ha.ka. 

c. h-i c. h-i..A:. 

.e.a.kan 

t:a.ka.n 

.t.a.ka.pun, .e.¿ka.n, mun, munkan 

.t.a.kjp-i.t¿~, p¿-0h¿-0h¿.t, -inkg.tankan 

.t.a.ka.6 .tapu. 

./) -i-0 .i.:t, .e.a. p-i~ h-i-0 h¿.t 

e.e~ na.pap.e.aka.-0.ta.pu 

.t.a.tp¿-0 an:to 

-0ha.na.papa..t.a.ka.-0.ta.pu 

.e.a.kan, .e.a.x..t¿n, .tuhu.a.kan,' k-i...f..tti.n 

.f.a".t¿n, k¿.f.j.tu.n 

kan.kan, m-i.nka.n 

k-L.e.jne, k-i..f.-i.n-i.ka.n, -l..e.hn¿ 

k¿.e.jne 

.'.:·· 



Labio superior 
. 

labio inferior 

lengua 

, paladar y campanilla 

muelas 

encta 

saliva 

dientes 

pelo de la barba 

mandíbula 

barbilla 

.mollera 

sesos 

cerebro.· 

nuca 

cuello· 

garganta 

manzana de Adán 

hombros ... 

brazo 

brazo (con rnáno) 

antebrazo 

codo 

parte anterior codo 

muñeca 

kamun 

ka.pún 

hú.a..t-i.:ta.:t za.n 

k-i.l.6 hu 

lan.tzak:a.n, :ta.:t.&a., ka.n.&a.n 

ka.l.tzan, k-i.l.h:tun 

kalj :tan. ka..tz a.n 

a.x:t-i.pun 

a. X k-U:-i.:t 

· .td.nkugne, ak:tanp-ühne 

púhne, pi . .&h-i.kan, p-i..&hn-i. 

p.(..& hn-i., l-llo kua.n,. k-i.a.ka.p-l.& hn-i. 

.talunkun, l-i.l.ohua.n 

pah~.tu~kan, pa.x:tun, akahpa.ka.n 

maxpa.n, ma.npa.~hka.n, paka.n, m-i.xpan 

pa.ka.n 

maxpa.n 

maxan, ma.k-0a.n 

makap-i..&hne, md~a.p-l-0he 

·.-·:: ... 



Mano 

dorso mano 

palma . 
dedos 

··dedo pulgar 

-·· dedo menique 

dedo medio 

dedo 5'..ndice 

dedo anular 

dedos chicos 

uñas 

torso 

···pecho 

espalda 

· espalda baja 

axi.las ·. 

mano 

pechos mujer 

pechos hombre 

y mujer 

pezones 

cintura 

est6mago 

abdomen 

·parte. superior 

del cuerpo (ex-

.i..6hma.kan, ma.kan, ma.nka.nka~ 

bc..:t.i.pun.i..6 hmakan 

ma.kx.ta.npú. 

.ta.k.tu.6 hmakan 

.6 hmaka.n.6 hkal.a.nga 

.6 U.6 hma.kan 

.6 ha..ta.ngá..& hmakan 

.t.h.i..l.i.a.c..ta.te.&hmakan 

pa.nkan, e.u.& hmun 

c.ha..tj e.han, .t.i.pun.kan, .&.t.i.pun., akc.ha.n 

.U.h.t.i.pu.n 

c.u.6 hmun. 

.tanpu.j.ta.n.ka.n, .tan.pu..takme, :tank.i.jne 

pu.nkan, po • c.o..t 

po ·e.o, pan 

cepto cabeza) pan 



Omb~igo 

cadera 

nalgas 

ano 

pubis 

vello púbico 

pierna 

muslo 

entrepierna 

rodilla 

corva 

pantorrilla 

tobillo 

pi.es. 

·.pie 

.·.empeine· 

planta del pie 

· · tal6n de Aquiles 

.dedos pie 

dedos. chicos pie 

·dedo 11 gordo" 

dedo índice 

dedo medio· 

dedo anular 

· dedo meñique 

.:ta.m p U.:t.6 ne 

.:ta.n:ti..nka.n, :ta.nki.Ljni.. 

.:ta.n:ti..n 
. · ... ·.·' 

· xa..6hpa.n, :ta.n.tunkan, :ta.n:tun, a.kj:tcrn:tun, e.a.pin 

ca. pi.n 

··,. ·- ., 

cha.pa.nka.n, cha..6hpa.n, :ta.za..6pi.ka.n 

min.6a.n¡ :tupi..6hne. 

:ta.n:tunka.n, :ta.n:tun 

:ta.n:tun, :tu.6 h:ta. ka. 

La.ka.puLkLn:ta.n:tunka.n 

ki..nza.nka.n, ki.nza.n 

La.k.6.tuk-i.n:ta.n:tu.n, c.hi.La.x:tun 

.6ha.La.k.6a., .6ha.L~c.:t-i.ri~ 



·:.:.·_ 

Uñas pies 

parte frontal 

cuerpo 

. parte trasera 

del cuerpo 

cuerpo 

hueso 

cráneo 

hueso detrás 

de 1a oreja 

cerviz 

atlas 

c1av1ctila 

. estern6n 

columna vertebral 

parte cervical 

:ti.ac.a.:U.n 

:ta.n;to m..ln.i.fi.ua.n 

l.u.ku.:t 

k.-llhi.u k.u;t ka. n 

a.k.ta.nph.l.6 n-l · 

e.mp-l.6 hn e. 

k.un.6 hmu.n . 

columna vertebral k.,U,;t-lpu.n 

.parte dorsal co-

lumna vertebral 

costilla 

cost.illas 

k.-la. k. c. ha. n 

.ta.pa.n, :ta.pa.nkix.n; .tapa.ka. · 

izquierdas :ta.pa.pa.x-lnfi.a.n, k.-ln.ta.pa.n 

costillas derechas ;ta.pa.nk.a.k.-6.ta.ka.n 

coxis 

pelvis 

.ta..6 c.uya.:te. 

··"' 



F~mur 

r6tu1a 

tibia 

pe ron~ 

hueso del tobillo 

falange pie dedo 

pulgar 

falange pie dedo 

anular 

falange pie dedo 

medio 

f.ala~ge pie dedo 

indice 

falange pie dedo 

·meñique 

fala~geta pie 

falangeta pie 

· dedo pulgar 

falange mano 

dedo pu;tgar 

falange mano 

dedo anular 

falange mano 

dedo medio 

falange mano 

dedo indice 

ki.:tu.pi.J.i hni.k.a.n. 
~- . 

:tu..6 :ta. ka. 

· .6 ha..l.a. n. ka.:ta. n.tu. n ·· 



Falange mano · 

dedo meñique 

2a~ falange mano 

dedo pulgar 

fal~ngeta mano 

dedo indice 

falangeta mano 

dedo medio 

fal.angeta mano 

dedo anular 

fal.angeta mano 

dedo meñique 

piel. 

..• coraz6n 

venás 

pul.món· 

l.eche materna 

.ta..ta..6 .tu liu.t 

a.i.hua.ka.n, aha.ahugua., xohua.n 

ma.c. epa.ah-la h-l.t 

k.a.i.jni.ka.n, ka.nklhne., ka.i.hnZ.6 

áni.ma., ki.n.i.kú. 

ahn.uju.t 

c.ha.nka.n, a.lkgc.ha.n 

estómago (interior) a.ni.ma.kan, po•c.o 

panza 

intestino 

(interior) 

intestinos 

k..i.mpá.n. 

pa.i.uhua. 

pa.i.uhua.ka.~. pa.lo, i.hua.k.a.ka.i ~a.i.ihua. 



Bo f~ 

hígado 

bilis 

hiel 

riñ6n 

orina 

vejiga 

matriz 

sexo mujer 

sexo. hombre 

excremento 

.menstruaci6n 

c./:r.uju.t 

án.lma., .6 .tu.a.ka.ka.,. hua.k.a.k. 

c.,6 .l.t.l> . .l:t m a. 

.c. h.l k. c. h1. 

ka.p.ll> .ti:tpú. 

c.ha.k.a.na.ma. 



Ane.xo 4 

NOMBRES EN TOTONACO DE LAS ENFERMEDADES 

Alforra i.i.1.>:toc.0.6 ha.:t 

anemia .6 k.u.i.a.:tk.a.lhni 

anginas k.in.6ik.e, kbr.:t.6-i..k.e. 
ataques pa.xn.<..11.a.n 

bilis :ta..1.>-l:t.6i 
boqueras k..i.~h.1.>i:t.6-l:t, c.a.:tha.11., k.ink.ii.hne. 

brazo, dolor de k.a.pa.11.:t.1.>a.11., ka.:t.6a.n, k...i.ma.xpa.11. 

bronquitis x..i.c.na.:t, x..i.c.~a.ma.11. 

cabeza, .dolor de a.k.c.a.:t.1.>a.11.,. ka.k.á;t.6a.n, ka.ka.:t.1.>a.ma. 

cadera' dolor· de :ta.11.k.a.:t.1.> a.n. :ta.nk.-ll.hka..t.6 a.ma. 
ca1da de mol lera mu:tza.11.g a.11..l, :ta.ma.c.a..1.> 11...i..6 hmun 

calambres .1.>h:toka.uma., x.ta.ka.hu.a.n. 

c:arentura ma.lkj c.uya.:t, -l.1.> hc.uya.:te. ~ ka..thl...i.c.u.ya..t 
calentura amarilla .1.>mu.c.u.c.u.i.hc.uya.t 

c61icos pu.i.a.ka.t.1.>a.nka.n 
congesti6n .1.>:toko-l·un 

coráje :ta..1.>..i.t.1.>-l 
.Corazón, dolor de k.a..6ha.n..i.t.6 á.n..i.ma. 
coyunturas, dolor de ma.xpa.c.a.:t.1.>ima. 
cuajo · .6 pa.n;ta.l.a.ka..6 p..i..tn..i..t, .ta.pu.!> p-lh..i.:t, k..i.mpa.11. 

cuerpo, dolor por dentro pula.ka.:t.6a.na. 

d~arrea pokg~na.:t, pa.ka.11.a.n, ta..1.> 0 -ln 
sangre c.a..6 hla.g o na.11. 

tihbi 



Disenterl,a roja. (pujos) 

. p a. k. a.:t.1.; a.i. :t.-lm a. 
dolor por dentro k.a.:t..&a.n, k.1..mpa..f..á. · 

.. 
embarazo :ta.:t.a..f..he 
empacho k.1...f..hpa.:t.ima.nin, pu:t-i.nin 

·enfermedad amarilla 1..hmucucu.f..hcuya.:t. 
enfermedades del espíritu :t.a.:t.a.:tha.:t.i.a..f..a. k.a.:ta.xa.wa.:t. 
enfriamiento ca.lmi.6he 
erisipela .&mi.f..encunu:t. 
escalosfrío 1.;ca.y.f..onga.:t, .f..onkgo:t.. 
espalda, dolor de ki.&:tipu:t.ka.:t.i.a.n 
espanto :t.a.picua. 
estar enflacando 1.;ea.kjna. 
estar triste y con coraje -t.a..&Lt.61.. :t.a.Li.puhua.n, Li.puhuema. 
est~rico ka.:t1.>a.n k1..nku1.>hmun 
estirada :tepti.f..hka..f..hnl..:t 

... est6mago, dolor de pa.ka.:t.6 a. n, pula.ka.ti. a.ma. 

fiebre pa..f..ha..f..hcuya.:t. 
fiebre amarilla lhmukuk.ulhk.uya.:t 

· .. ga~ganta, dolor de ca.ca.pi.& hca.:t1.;a.n 

gastritis pu.f..a.c:ti.f..i.1..n 
golpe kihua.f..1..ni 

. grano · :t1.;1..:ti.1.. 
gripa a.ka.:t.f..ha.ma.n, ka..f..ha.ma.:t 

heridas :ta.ca.ni:t 
hipo k.1..likxna.ma 
hombro, dolor de kimpa.k.6:t.um ka.:t.&a.n 

.& hú1.:t.la.:t. 1 :ta.lhu 



:•:;. 

Locura lakahu-é.:t~ 

mal aire n-l:t.ta.n, n.i..:t.e.a..e.. un, n-é.:tlha.n· un 
mal de boca ka..lh:toxhua.n-é.:t, -é.~ka:ta. 

mal•de or1n .6hkan:t4u.lu-é. 
mal puesto 4kuhua.na:t 
mareos laka.pu.6Wa.ihj 

· menstruación c.hac.ana.ma.· 
mezqui.nos .luhu.a.p-é..6h-l 
muela, dolor de ka.:t.6an k-é.n:ta:t4an, k-i..lhka:t.6an 

oído, dolor de ka.n.6a.n, k-é.n:ta.ka.n, aka:t.6a.n 
ojo kak.6h.i..tka.n-é., ka.·un, .la.kp-i..:t-é.ka.n.i.n 
ojo, dolor de ka.:t.6a.ma k-é..ta.ka.6.:tapu 

paludismo ma.6 ku.ya.longne 
panza, dolor de pa.ga.:t4ana:t 
paperas ka:t.6a.n k-é.mpape!La..6 
parto . a-é.pa.6 k.6.ia. 
pecho, dolor de ku..6 muka:t4 an, ka:t.6 a.ma.-<.. a.n-é.ma, 

/'.:".'pi.es,'· dolor de· :tan:t:unka:t-0 a.n, ka:t.6 an ki.n:ta.n:tu.n, ka4 han-é.:t.6 :ta:n:tu.n 

piernas, dolor de c.ha.c.a:t.6an 

piorrea (sangre en las ene ías) :ta.n:t,i.n:ta.-0 :turnan 
pujo pake:ta.6.:t,i.n, paka:t.6ama, paka.:t.6a..6-é.nan 
perrillas 

quemada ka.thk.u.n-é.:t.6 ka...ta, c.h.i.c.h-ln,i.:t 

rabia c.h-lyal, c.hi.yác. 
resfriado makgahu.i.:t.i.-0 

/' reuma c.ahu.i.na.t.:., ka..6 ha.n-i.:t.6 .luk.u:t 
roña 

sarampi.ón .6a!La.mp1.o 

. susto :tapie.u.a, pec.u.ani:ta. 



~· 

Locura l.a.ka.hu..-l:t~ 

mal aire n.-l:tla.n, n.-l:tl.a:l-u.n, n-i.:tl.ha:n-un 

mal de boca ka.lh:toxhua.n.-l:t, .-l.t.ka:.:ta. 

mal·de orín .t.hka.n.:t.t.u.l.u.-l 

mal puesto .t.ku.hu.a:na..:t 

mareos l.a:ka:pu.~wa:lhj 
menstruación cha:ca.na:ma: 

mezquinos l.u.hu.a:p-l.t. h-i. 

.. muela, dolor de ka:.:t.t.a.n k-i.n.:ta:.:t.t.a:n, k.-llhka:.:t.t.a.n 

.oído, dolor de ka:n.t.a:n, k-i.n.:ta.ka.n, a:ka..t.t.a:n 

oj·o ka:k.t. h.-llka:n-l, ka:· un, l.a:kp-i..:t-lka:n-i.n. 

ojo, dolor de ka:.:t.t.a:ma: k-i.la:ka:.t.:ta.pu. 

pa1udismo ma..t.ku.ya:longne 

panza, dolor de pa.ga:.:t.t.a:na..:t 

paperas ka.:t.t. a.n. k-i.mpa.p eJr.a..t. 

parto a:-<.pa..t. k.t.la. 

. . pecho, dolor de ku..t.muka::t.&a.n, ka..t.t.a.ma.-i. a.n.-lma, 
.. '¡:; < "/ .. ,. ,' ; ' . 

· . ' ~"pies, dolor de· :ta:n.:tu.n.k.a::t.& a.n·, ka.:t.& a.n k.i..n:ta:n.:tu.n, ka:.& ha. ni..:t.t. .:ta.·n.:tu.n 

piernas, dolor de cha.ca::t.&a:n 

piorrea (sangre en las encías) :ta.n:t-i.n.:ta:-0:tu.ma.n 

pujo pa:ke.ta:-0.t-i.n, pa.ka..:t.t.a:ma., pa:ka..:t-0a:.t.-i.na:n 
perril.las 

quemada ka.lhkú.n,l.t.t.ka..:ta., ch,lch,ln-i..:t 

rabia ch-i.ya.l, ch-i.yá.c. 

resfriado ma.kga.hu.-i..t-i..t. 

,.- reuma c.a.hu.-i.na::t, ka:-0 ha.nLt.t. f.uliu.t 
roña· 

sárampión .t.a.~a:mp~o 

. sus to .ta.pi.e.u.a., pee.u.a: n,-i..ta: 



Susto de ci.gua pec.ua.n..i.:t c.huc.hu.t, ..ta.p..i.c.ua. c.huc.hu:t 

susto de lumbre :ta.pec.ua.n..i..t juya..t 
susto de tierra :t..i.a..tpec.ua.n..i...t, :tla.hua.n..i..t :t..i.a.:t 

tiña .xLla.ná 
tlacote c.unu..t 
tos k.ú.juna:t 
torceduras :ta.n:t..i.n..i.hua.na.ma. 
tosferina (tos ahogadora) ..i.xhua.c.ujuna.:t, -0wa.c.ujuna.:t 
tuberculosis -0ka.kna.c.ujuna..t, ku.t-0u.t-0u.t k..i.l..i.Wa. 

ulcera k.0-0 .t..i..t..i.n 

vejiga, dolor de ka.:t-Oa.ma. k..i.mpula.jne 
viruela -0h..i..t..i.-0:t..i.la.n, pa.pa.na..t, -0hpa.pán..i.-0h:t..i.la., c.unu:t 
v6mito · pa.:tlha.na.na. 
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GLOSARIO 

Acamaya.- Crustáceo de agua dulce, de co.lor rojo, de tres a siete 
centímetros de largo, alimenticio. También es conocido 
como "burrito". · 

aceite rosado.- Aceite de oliva y cuyo color rosado es dado por 
los frutos maduros de la "hierba mora" (So.la.nu.m n-i.gJtu.m) 
machacados y colados • 

. alumbre.- Sal blanca y astringente, sulfato doble de alúmina y po
tasa. 

alumbrar.- Usar el alumbre envuelto en papel de estraza con chil
~epín y sal para pasarlo por el cuerpo y/o el ojo y que 
después se colocan en el fogón, para determinar la en
fermedad que posee la persona. Es pues una forma de 
di~gnosticar enfermedades. 

asadura.- Conjunto de vísceras de un animal (puerco) y que quedan 
al descubierto cuando es sacrificado para vender su 
carne. 

··J::>ál.samo tranqÚilo.- Medicina de patente, no identificá.da. 
' . . 

barridas.- Método que se utiliza para tratar varias enfermedades, 
sobre todo las llamadas por nosotros culturales; usan 
ramas de diferentes especies. 

c~cuixtle.- Hollín que se junta en los hilos de la telarafia, .del 
humo que se desprende al estar quemando la lefia en el 
fogón. 

caldeo.- Aplicación de agua hervida con plantas en los lugares 
afectados por. la enfermedad, normalmente se utiliza to
da la planta, la cual es sobada. suavemente sobre el 
cuerpo del paciente. 

cera.- Vela que se fabrica con la cera de abeja, tiene varias 
formas caracter~sticas, y de varios tamafios, se usan 
en diferentes actividades religiosas y rituales, 

cerilla~- Nombre que se da cuando al prender un cigarro o p~ro 
.de tabaco, el humo que desprende se sopla. sobre la ye
ma d~l dedo índice, quedando la yema amarilla, momento 
en el cual .se aplica a la parte enferma~ 

,i .. _.,., 



chapoteo.- Acción de pegar con la planta sobre la parte afectada, 
ya sea la planta sola y fresca o con la planta que se 
birvió para bafios. 

compuesto v~getal Lidia.- Medicina de patente, no identificada. 

cojoyitos.- Partes jóvenes de las- plantas, bTotes o yemas. 

dueño.- Nombre que le dan al propietario de un lugar y que es un 
ser puesto p~r Dios para cuidar el bo~que, agua, tie
rra. Personaje mitológico, que viene representando a 
dioses secundarios dentro de la cosmovisión totonaca. 

entuertos.- Cólicos o dolores de vientre que les da a las partu
rientas después del parto. 

esencia maravillosa.- Líquido de color café oscuro, que se vende 
en 1.as tiendas con envase de plástico y una hoja· de ins
trucciones sobre su uso. 

frialdad.- Aire frío que ocasiona un malestar .en el cuerpo y lo 
desestabiliza. 

mantear.- Método que se utiliza para atender a enfermo3 de cuajo 
y es realizado con una sábana en la cuál hacen rodar al 
paciente de izquierda a derecha y viceversa, para a6omo~ 
dar la "tripa volteada". 

monte.- Lugar donde se encuentra la vegetación más espesa y con 
·indicios de ser primari~. 

nixc6n.- Maíz preparado con agua Y. cal, que se pone a hervir para 
después moler el maíz cocido y hacer la masa para la~ 
tortillas. 

nórtes.- Vientos fríos cargados de nubes, los cuales provienen de 
la parte norte del continente. 

~aladeada.- Técnica utilizada ~ar curanderos, que consiste en un
tar (cerilla o. ajo), con la yema del dedo, en ~l palad~r 
y zonas cercanas a la camp~nilla. 

panela.- Derivado de la caña de azúcar, elaborado con su jugo y 
cocido en grandes cazos, luego se enfría y toma un co
lor café-negruzco al endurecerse. 

pelotiilas.~ .Bolitas de algodón rellenas con hojas picadas de 
"·aguacate oloroso", "maltanzin",. "romero", entr·e otras; .. 
y· s.emilJ.as de "zapote mamey", "aguacate", que son sum~r
gidas ~n aceite de comer q el r6sado~ Sori uiili~ada~ en· 
enfermedades como susto y asombro. 

·.····· 



persona recta.- Individuo de conducta intachable reconocida entre 
19s habitantes fte la comuni~ad. 

pomada c'almante.- Medicina de patente, no .identificada. 

refino.- Derivado.y destilado por e1 alcohol de la caña de azúcar, 
elaborado con su jugo, bebida embriagante, se usa en di
ferentes terapias tradicionales. 

retortijones.- Ver entuertos . 

. tres lej!as.- Compuesto preparado con ceniza de la leña quemada 
en el fogón, tequesquite y sa1. 
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