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.R.BSJf'lEN 

Se pretende a través de l?. real i z.ación del presente trab8 ,jo 

conocer los ?spectos importantes de 12. Etnoherpe, tología de ur mu

nicipio toton gco: Tep :mgo de Rodriguez: su uso mítico, ?.limen ti

cio, ornament2l y medicinal. 

Se hace una breve descrinción del grupo totonaco oue habita 

en la p~rte norte del estado de Puebla y la región norte del esta 

do de Veracruz, oue posee una lR.rga tray ectoria histórica y en 

cuya relig ión sincrética actual se hayan mezcl::idas a.leunas creen 

ci r> s relRcionRdas con lP herp etofauna . Entre los totonacos, l ."'S 

serpientes, lPs l ag:>.rtijps , l as ran a s y los sapos, fueron deidi

ficados o daban 8tributo a ciertas deidades. 

Medümte colect~w en el campo y encuestas a l a ¡_.;ente del lu

gar se obtuvieron: las diferentes esnecies y sus nombres nativos, 

los nombres génericos p?ra l ? s serpientes , rana.s, sa.pos y la.gart2:_ 

jas ; asimismo se describen los usos, conocimientos, temores y 

creencias que se tienen de la herpetofa.una en este poblado. Se 

h8yÓ eme las serpiente boa se ha.y?. presente en le mayoría de los 

rel 2tos y mi tos, debido a su imnres:Wnante tamaño y a su asnecto 

benéfico. k>s ranF.ts y ranitas arborícolas son importantes como 

compler:Jento de lH dieta en ciertas temporada.s del año; los sapos 

les causan renugancia. Las serpientes inspiran temor y por eso la 

m2yoría son eliminPda.s. 

Se concluye oue los fa.ctores oue determinan aue se conozca 

m~s de determin 2da esnecie son: la famili2ridad e imnresión aue 

le caus an el hombre y la importancia alimentici'.:1 y mítica oue tie 

nen pnra el gruno. 

Bd3JïEN

Se pretende a través de la realiaaciôn del nresente trabajo
conocer los aspectos importantes de la Etnoheraetologia de ur mu-

nicipio totonacc: Tepango de Rodrigues: su uso mítico, alimenti-

cio, ornamental y medicinal.

Se hace una breve descripción del grupo totonaco cue habita

en la parte norte del estado de Puebla v la región norte del esta

do de Veracruz, nue posee una laraa trayectoria histórica y en
cuya religión sincrética actual se hayan mezcladas algunas creen
cias relacionadas con la herpetofauna. Entre los totonacos, las

serpientes, las lagartijas, las ranas y los sapos, fueron deidi-
ficados o daban atributo a ciertas deidades.

Me¿iEn±e cnlegtas en el campo v encuestas a la gente del lu-

aar se obtuvieron: las diferentes especies y sus nombres nativos,
los nombres gënericos para las serpientes, ranas, sapos y lagarti
jas; asimismo se describen los usos, conocimientos, temores y

creencias cue se tienen de la herpetofauna en este poblado. Se
hayó cue las serpiente boa se haya presente en la mayoría de los
relatos y mitos, debido a su imnresmnante tamaño y a su aspecto

benéfico. Las ranas y ranitas arboricolas son importantes como
complemento de la dieta en ciertas temporadas del año; los sapos

les causan renugancia. Las serpientes inspiran temor y por eso la
mayoria son eliminadas.

Se concluye cue los factores cue determinan que Se conozca

mds de determinada especie son: la familiaridad e imcresión cue
le causan al hombre y la importancia alimenticia y mítica cue tie

nen para el grupo.



El hombre es un ser social oue transforma el medi o circundá::_ 

te. La re1aci6n entre el hombre y la naturaleza se hay a determi

n ada por dos factores: el medio y l a cultura, mismos que cambi an 

cuanti y cual itativamente en el tiempo (Hernández, 1976). 

En las diferentes culturas presentes y pasadas del mundo, 

los seres vivos y en particular los animales, han tenido impo r ta!!__ 

cia econ6mica social y religiosa: así han penetrado en l a mito l o

gía humana (Henderson y Peabody, 1956). 

El estudio p?rticular de l a uti1izaci6n, en el amplio senti

do de la pal abra, de plantas y animales en un grupo humano deter

minado, es el objetivo de la ciencia llamada Etnobio1ogía. La ra

ma de esta cienci a que se relaciona con el uso que la humanidad 

hAc e de los animales: alimenticio, ornamental, religi oso o mítico 

etc., es la Etno zoología, cuyo caracter i nt erdisciplinario ha.ce 

que se relacione con otras ciencias como la zoología, la linguí~ 

tica, l a sociologí a , la geografía etc. Los principales temas que 

abarca la Etno zoología son: mitología y creencias; leyendas , cuen 

tos y f olklore; sistemática étnica; exp1otaci6n utilitaria, entre 

otros. La Etnoherpeto1ogía_es una rama de la Etno zoología, oue e s 

tudia de manera global l a re1aci6n del hombre con los anfibios y 

reptiles (Maldonado, 1940 Pujol, 1970). 

En diferentes tiempos y lugares, l as sociedades humanas se 

han rel acionado de una u otra manera con los anfibio s y reptiles: 

comiendo su carne, usando sus pieles, utilizándolos como remedios 

p ara sus males, personificando o dando atributo a ciertas deida

des, etc. 

En el México antiguo los aztecas o mexicas reali zaban un ex-

Iflfduflcddlun

El hombre es un ser social nue transfoma el medio circmidågì

te. La relación entre el hombre y la naturaleza se haya determi-
nada por dos factores: el medio y la cultura, mismos que cambian

cuanti y cualitativamente en el tiempo (Hernández, 1976).

En las diferentes culturas presentes y pasadas del mundo,
los seres vivos y en particular los animales, han tenido importap

cia económica social p religiosa: asi han penetrado en la mitolo-
gía humana (Henderson p Peabody, 1956).

El estudio particular de la utilización, en el amplio senti-
do de la palabra, de plantas y animales en un grupo humano deter-
minado, es el objetivo de la ciencia llamada Etnobiologia. La ra-
ma de esta ciencia que se relaciona con el uso que la humanidad
hace de los animales: alimenticio, ornamental, religioso o mítico

etc., es la Etnozoología, cuyo caracter interdisciplinario hace
que se relacione con otras ciencias como la zoologia, la linguig

tica, la sociología, la geografia etc. Los principales temas que
abarca la Etnozoologia son: mitología y creencias; leyendas, cuep

tos y folklore; sistemática étnica; explotación utilitaria, entre
otros. La Etnobe§peto1ogía_es una rama de la Emnozoologia, cue es
tudia de manera global la relación del hombre con los anfibios y
reptiles (Maldonado, 1940 , Pujol, 1970).

En diferentes tiempos y lugares, las sociedades humanas se
han relacionado de una u otra manera con los anfibios y reptiles:

comiendo su carne, usando sus pieles, utilizšndolos como remedios

para sus males, personificando o dando atributo a ciertas deida-
des.etc.

En el México antiguo los aztecas o memicas realizaban un ex-



(ii) 

tenso us o de la herpetofauna: numeroso s anfibios y reptiles eran 

consumidos, ofrendados y dabim atr:i bu to a sus dio s es. Los orga

nismos más u s ados por sus cualidades morfológicas y conductuales 

fu.eron l as serpientes, profus as en sus rel a t os, códic es , escultu-

r a s, etc. 

Lina cultura contemporánea de la Mexica fué la Totonac a , el 

asiento de esta cultura en dos clim2s di f erente s : templado uno c~ 

lido el otro, con wia enorme rique za en flora y fauna , tuvo nece

s 2ri amente que i nfluir en el pensamiento totonaco; entre los ani

male s que má s impresionaron a los totonacos se hay an los anfibios 

y reptile s . A decir de Melgarejo (1948, 1985), Krickeberg (1933) 

y otros , nume rosos anfibios y reptiles fueron consumidos, deidifi 

c ados o daban atributo a algunas deidades . El conocimiento de l a 

Etnoherpetología de los totonacos pr ehi spánicos es incomplet a d~ 

bido a. la destrucción y al olvido que de su cultura se hizo por 

p ~ rte de lo s españoles después de la conquista; sin embargo, al

gllilos de los usos,costumbres y crenci as antigua s han perdurado o 

s e han me zclado con áquellas traidas por los españoles. 

Las i nvestigaciones etnoherpetolÓgicas en México han sido 

escasas y por t anto mucho del conocimi ento de las culturas de Mé 

xico no ha sido registrad·o científicamente; además la mayoría de 

lo s traba jos de investigación en e s te c amp o ha sido re ali zado 

por extranjeros. Siendo que es W1 deber de los mexicanos, como lo 

dice Martín del Campo (1979) revisar y revalora r la civili zación 

y l a s cultur as de México. 

Una de estas cul turas es la 'l'otonaca , de l::i. cual se descono

ce mucha de su ~tnoherp et ología; por l o cual se propuso el desa

rrollo del present e traba jo de te s is, cuyos objetivos son: 

a).- Tra t ar de cono cer la herpetofauna de la zona por medio de 

(11)

tenso uso de la herpetofsuna: numerosos anfibios y reptiles eran
consumidos, ofrendados p daban atributo a sus dioses. Los orga-
nismos más usados por sus cualidades morfológicas 3 conductuales
fueron las serpientes, profusas en sus relatos, códices, escultu-

ras,etc.

Una cultura contemporánea de la Mexica fué la Totonaca, el
asiento de esta cultura en dos climas diferentes: templado uno cé

lido el otro, con una enorme rioueza en flora y fauna, tuvo nece-
sariamente cue influir en el pensamiento totonaco: entre los ani-

males que más impresionaron a los tctonacos se hayan los anfibios
y reptiles. A decir de Melgarejo (1948, 1985), Krickeberg (1933)
y otros, numerosos anfibios y reptiles fueron consumidos, deidifi

cados o daban atributo a algunas deidades. Ed conocimiento de la

Etnoherpetologia de los totonacos prebispšnicos es incompleta.dg
bido a la destrucción y al olvido que de su cultura se hizo por

parte de los españoles después de la conquista; sin embargo, al-
gunos de los usos,costumbres y crencias antiguas han perdurado o
se han mezclado con óouellas traídas por los españoles.

Las investigaciones etnoherpetológicas en México han sido
escasas y por tanto mucho del conocimiento de las culturas de MQ
xico no ha sido registrado científicamente; además la mayoría de
los trabajos de investigación en este campo ha sido realizado

por extranjeros. Siendo que es un deber de los mexicanos, como lo
dice Martín del Campo (1979) revisar p revalorar la civilización
3' las culturas de Mágica,

Una de estas culturas es la Wotonaca, de la cual se descono-
ce mucha de au Emnoherpetologia; por lo cual se propuso el desa-
rrollo del presente trabajo de tesis, cuyos objetivos son:

a).- Tratar de conocer la hernetofauna de la zona por medio de



(iii) 

la reco l ección y determinación de los organismos cap tu.rados en el 

n u.nic:ipio de Te '.) ango de Rodriguez Pue. 

b). - Tra t ar de conocer los nombres na ti vos, usos, mi tos y cre en

cias, qu.e se tienen de los 2nfibio s y reptil es en e s t a r ec i 6n. 

c).- Re s ca t a r y cons ervar para las fu.tu.ra s generaciones lo s cono 

cimientos etnoherp etolÓgicos de e s te pobl a do totonaco. 

(111)

la recolección y determinación de los organismos capturados en el
municipio de Topango de Rodriguez Pue.

b).- Tratar de conocer los nombres nativos, usos, mitosgrcreen-
cias, cue se tienen de los anfibios y reptiles en esta región.
c).- Hescatar p conservar para las futuras generaciones los cono-

cimientos etnoherpetológicos de este poblado totonaco.



To tonricap2n , luga r donde floreció la gran cultura de los to

to1w cos, qu.ienes l legaron del ma r por el ori ente al mando de cu-ª 

tro jefes en el año 818 a . c. ( Hel ley, 1 953). En Paxil hallaron el 

ma íz y de ahí mflrcharon a Yolohualinchan. Al parecer estuvieron 

en Tul a y colaboraron en la constru.cción de l ::i.s pirámides del sol 

y de 12. 1un2 en Teotihua ca.n; se dirigieron a Atenarni tic, poste

ri o r ment e formaron Mixnuihaucan a cu. r-i tro l eguas , y de ahí coloni

z aron su. territorio (Melgarejo, 1948). 

Los informantes de 1581 de l a reg ión de Tetel a de Oc ampo, 

en l f1 Si erra. Norte de Pueblr, e stablecen aue totona co s ignifica : 

gente a u.e llegó de donue sal e el sol (Pais y Thomson, citados por 

Kelly, 1952). El a.rea h abitada por los totona cos fu.é llamada por 

los mexica s Tonacatl alli (Sahagún cita do por Kelly, op cit). To

tonaco en 1 8 sierra baja, (Naolingo ) significa tre s paneles (to

to= 3, n a cÚ= pana.! y en l a sierra al t a (Papantla) significa tres 

corazones (toto=3, nacú corazón) . Los antiguos mexi canos lo s con 

si de r a ban un pueblo ajeno a é11os en su origen y civilización 

( Gonzalez , 1940 J, (K.ric lrnberg, J.933). Esta ban en contacto con J.o s 

huastecos de quienes se dec i an d e scendientes (Sahaglin, 1981 ; 

Dahl gren, _1_953 ). 

Su territorio ocup a ba parte de ia Sierra de Hidp,_¡_go, de ia. 

Sierra de :Puebla y de .La iianura dei Golfo (Odena, 196e ). Su are8 

abPrcaba de s de el río C8zones al norte, al río de le anti gu a al 

sur, ai oeste ha.sta Pahu8t_1_án, en vecindad con Aca ioxochi tJ.án y 

Zac a tlán , al noreste J.imi t aba con JalaYic ingo y ai sureste a J.a 

,»._-iliüü del r{1ì¦r`J:1d±'1±1Lïlá. .Ul-J LA Guh'i'ud.A En ELST-.JJJIU

Totonacapan, lugar donde florecid la gran cultura de los to-

tonacos, ouienes llegaron del mar por el oriente al mando de cua

tro jefes en el año 818 a. c.(Hel1ey, 1953). En Paril hallaron el

maiz y de ahí marcharon a Yolohualinohan. A1 parecer estuvieron
en Tula y colaboraron en la construcción de las pirámides del soi

y de la luna en Teotihuacan; se dirigieron a Atenamitic, poste-

riormente formaron mirouihaucan a cuatro leguas, y de ahi coloni-
aaron su territorio (Melgarejo, 1948).

Los informantes de 1581 de la región de Tetela de Ocampo,

en la Sierra Norte de Puebla, establecen cue totonaco significa:
gente cue llegd de donde sale el sol (Pais y Thomson, citados por

Kelly, l95?). El area habitada por los totonacos fue llamada por
los mexicaa Tonacatlalli (Sahagún citado por Kelly, op cit). To-

tonaco en la sierra baja (Nao1ingo} significa tres panales (to-
to= 3, nacú= panal y en la sierra alta (Papantlaj significa tres

corazones (toto=3, nacú corazón). Los antiguos mexicanos los con
sideraban un pueblo ajeno a ellos en su origen 3 civilización
(Gonzales, l94U},LnricKeberg, l933J. Estaban en contacto con los
huasteoos de quienes se decian descendientes (Sahagún, l981 ;

Dahlgren, l953J.

Su territorio ocupaba parte de la Sierra de Hidalgo, de la
Sierra de Puebla 3 de la llanura del Golfo fiüdena, l96d). Su area

abarcaba desde el rio Casonas al norte, ai rio de la antigua al
sur, al oeste hasta Panuetlán, en vecindad con Acaloxoohitlén y

Zacatlán, al noreste limitaba con Jalancingo g al sureste a la



( 2) 

boca de l a Ant ieue.; al es t e limitaba con l P costa del Golfo d e M,; 

~ico . Dentro de su territorio tal vez existieron grupos nahua tl 

(Kelly, 19 52 ; Kric kebere, 1933 ). Se gún Torciuema da en tiemnos ant_i _ 

g uos el Toto n::wapan era un p11Ís con una densa pobl a ción . A l a llt:: 

~ada de los españoles Cemp o r l a e r a su centro principal con dos

cien t os mil habi t antes (Od ena , 1968 ). 

Los anti g uos totonacos eran (y a ún lo son sus descendientes) 

agricultores a vencindados , tra bajaban l a t i erra por medio del des 

_!!!onte (l ap8 C: ro za , t a cux tu: mi l p a , chana.t: CO F! ) o s istema de ro

za ; TJri mero con instrumentos de piedra, después estos fueron de 

c orire . Pla.nt aban v arios 8rboles frut ales: e.g ugc ate y zapote en

tre otros ( J\'le l gare jo , 1948 ), t a1nbién sembr a ban algodón (Pal erm , 

1953; Williams , 1953 ). Las pl :=mtas de cu.lti vo general eran c omo 

en la Hu.asteca : maíz, frijol , chi le y va r ias t uberosas como cam2_ 

te (qu.eauexoui) ( Xant osoma r obustum Schott ), g u8.camote ( M2_nihot 

sculenta y papa vol a.dora (Discorea alata ); estos er:>n sus 

n ri~c i pales alimentos , a diciona dos con pes ca do de oar y r!o , ve 

nado y otros animales qu.e proporcionaban pieles,pluma s y c anto, 

a s í t e ,1emos , jabal í, m?.p r che , conejo , tejón, tu.za, arm?dillo, gu.§: 

jolote , f 2isán, cojolite , chachalaca, ne r díz , codorní z , neto, U8-

loma, t ort uga rte . Al g una s f rut a s conoci da s por éllos f ueron la 

ciruela mexicana y l a pi?ia (Me l e nrejo, ºP ci\;). 

En la Sierra lo s alimentos principal es consistían de maíz 

en f or ma de tort i l las y totopos , con s als a de chile y t amale s re

llenos de f rijol o c arne (Kric'rnberg, 1933; ·.'/ill i ams, 1953 ). Co

mícin asimismo, cacRo v erde, m<>duro y se co (como chocolate ), sus 

oe bidPs e re.n atol e, ch i ch:>, nozol e ( 'Nillia1ns, 1953) y nuloue de 

- arza (Pe lerm , 1953) , Cultivabe.n vai nill a , t abaco y c? l a ba za; u-

(2)

boca de la Antigua; al este limitaba con la costa del Golfo de Me
šico. Dentro de su territorio tal vez existieron grupos nahuatl

(Kelly, 1952; Krickeberg, 1933). Según Torouemada en tiempos anti
guos el Totonacapan era un pais con una densa poblacidn. A la lle
_gada de los españoles Gempoela era su centro principal con dos-

cientos mil habitantes (Odena, 1968).

Los antiguos totonaoos eran (y adn lo son sus descendientes)

agricultores avencindados, trabajaban la tierra por medio del des
monte (lapac: rosa, tacuxtu: milpa, chanat: coa) o sistema de ro-
sa; primero con instrumentos de piedra, después estos fueron de

cobre. Plantaban varios arboles frutales: aguacate y aapote an-
tre otros (Melgarejo, 1948), también sembraban algodón (Palerm,

1953; Williams, 1953)- Las plantas de cultivo general eran como
en la Huasteca: maíz, frijol, chile y varias tuberosas como camg
te (oueouexoui) (Kantosoma Eobustnm Schott), guacamote (Manihot

sculenta ) y papa voladora (Discorea alata ); estos eran sus
orincioales alimentos, adicionados con pescado de nar y rio, ve-
nado y otros animales que proporcionaban oieles,plumas y canto,

asi tenemos, jabalí, mapache, conejo, tejen, tuae, armadillo, gua
jolote, faisan, cojolite, onaohalaoa, oerdia, codornia, oato, oa-
loma, tortuga rtc. Algunas frutas conocidas por ellos fueron la

ciruela mexicana y la pida (Melgarejo, “P GìÉ)-

En la Sierra los alimentos principales consistian me mais
en forma de tortillas y totopos, con salsa de chile y tamales re-

llenos de frijol o carne (Krickeberg, 1933; Williams, 1953). Co-

mian asimismo, cacao verde, maduro y seco (como chocolate), sus

bebidas eran atole, chicha, nozole (Williams, 1953) Y culoue de

"ETEH (Pdlfifmf 1953). Cultivaban vainilla, tabaco y calabasa; u-
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ti l i zaban l o re s ina del liquidámb a r y del co-p:ü c omo sahumantes 

y me dic i n 2les , a.l a cei t e U.e p?lo ( sasefrás) para cic::itri z2.r heri

das , a la za r zaparri l l a contra las buba s y al chico zapote pare. 

obtener hule ( Melg~re jo, ou cit). 

Se alumbr a ban con pedazos de acot e y con chapopote , realiza

b a n esnejos y nava jas de obsi di ana y con el fru.to del necaxtle y 

otn" li ana supl í an al jabón ; c onoc í an la cestería y la manufact~ 

r n de utensil i os de ~ie drP : met ates , 1 2v a deros etc.; de barro : 

coma.les y c a jete s , entre otros; y de otros materiales: jÍcio;ra.s , 

flechas , l e.n zss e tc. Sus animale s domésticos eran el guajolote y 

l a abe j a (Me l gar e jo, op cit ). 

Actu.2lmente exis t en en la zona totona c a dos tipo s de habit~ 

c ión : Lois c e sas de l a zon a c álida son rectangulsres o cuadrangu

l? res, con DP rede s de v a r as de c a rrizo u otro s mat eriales del l.!:!; 

,q: ar ( a dobe , t a blas de cedro etc.) a do s aguas con techos de :oaj a , 

z a cate , palma , teja u. hojas de rnisante c o, las pu ertas son de c a 

r ri zo o de tablas . ~n l a Sierra las c a s as tienen las paredes re

vest idas de lodo (Ichon , 1973; Gonzalez, 1940; Odena, 1968). 

Genere.lmen t e en la pieza cinica au.e sirve como habi tación se 

e ncu.entr8 el bra se ro donde cocinan , ahi al:npcenan t ambién los u

tens ilio s de lebranza y ubican en el alt2.r a los santos de su de 

voc i ón ; el mueblaje lo forman: me s a s de madera, be.neos de na.lo y 

t 2~oncos , cobijas , ollas , cazue l as , c ríntaros , y jar ro s entre otros , 

sus c mn~.1 s son tap:::incos so b1°e los cu.a l es coloc11n netates (Gonza 

lez, 1940). Adem::ís c ad a c asa pose e u.n tapanco donde se guardan 

las semill::is y otros itens ilio s . Este tipo de c asa es reemplaza

do p r ogresivamente por la c a sa moderna hecha con ma.teriales co .,.. 
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tilizaban la resina del liouidambar y del copal como sahumantes
y medicinales, al aceite de palo (sasafrds) para cicatrizar heri-

das, a la saraaparrilla contra las bubas y al chicoaapote para
obtener hule (Melgarejo, op cit).

Se alumbraban con pedazos de ocote 3 con chapopote, realize-

ban espejos y navajas de obsidiana y con el fruto del necaxtle y

otra liana suplían al jabón; conocían la cesteria y la manufactg

ra de utensilios de piedra: metates, lavaderos etc.: de barro:

comales y cajetes, entre otros; y de otros materiales: jícaras,
flechas, lanaas etc. Sus animales domésticos eran el guajolote y
la abeja (Melgarejo, op cit).

Actualmente existen en la sona totonaca dos tipos de habitg
ción: las casas de la sona calida son rectangulares o cuadrangu-
lares, con paredes de varas de carriao u otros materiales del lg

aer (adobe, tablas de cedro etc.) a dos aguas con techos de caja,
sacate, palma, teja u hojas de misanteco, las puertas son de ca-
rriso o de tablas. En la Sierra las casas tienen las paredes re-
vestidas de lodo (Ichon, 1973; Gonzales, 1940; üdena, 1968).

Generalmente en la pieza unica cue sirve como habitación se
encuentra el brasero donde cocinan, ahi almacenan también los u-

tensilios de labranaa g ubican en el altar a los santos de su då
voción; el mueblaje lo forman: mesas de madera, bancos de palo y

troncos, cobijas, ollas, cazuelas, cantares, y jarros entre otros,
sus camas son tapancos sobre los cuales colocan oetates (Gonza-
les, 1940). Además cada case posee un tapanco donde se guardan

las semillas y otros ltensilios. Este tipo de casa es reemplaza-
do progresivamente por la casa moderna hecha con materiales co-



rnerciPles , de ac ue r do a l as pos ibilidades de 2u due ~o: no bre , h e 

c ha con lálninPs de cartón; rica, con muros de tHbioue o p i edn~. , 

techo de cemento, teja o lámina de R.s besto ( Ichon , 1'373) . 

Los t otonPcos de lR región ba ja s on cuidadosos de su aseo 

u e r sonRl debido a la facilidad nue ofrecen los río s , la ro na del 

hombre y la. mu.je r se cons e rva siempre l impia y blanca . En l a zo

na alta el a seo ne r sonal es más descuidRdo y en Rleunos luga r es 

la escac e z de agua hace oue el ba5 o no se pract i nue con la fre 

cuenci a i ndi s pens :o> ble. Lo estrecho de l a habitación no pe rmite 

la limpiez a perfec t a del interi or, lo que hac e más i n s a lubr e su 

situac i ón ( González, op ci t ). 

Do s son l?s acti v i d8des productivas domirnmtes : la agricul

tura de subsistenci¡i y auto -consumo y el trabajo mi r:ratorio asa 

larfP do ( Be auc age, 1974 ). La agricultura de s ub s istencia s e ba

sa pri ncinal mente en el waí z , el frijol, la ca l a baza y el ch ile 

(Gonzalez , op cit ; I. N.I., 1977; Odena , 1968). En l:o>.s re giones 

c~lidas y con posibilidades técnica s , el maíz se cultiva dos ve 

ces po r año . En l as regiones cál idas los cul tivos son de riego 

y de temporal: la cosecha m~s abundP nte es la de la esta ción de 

l luvüis ; la de la e stación seca se llama tonamil ( I.N.I. , op 

ci t). 

Otros alime nto s complementarios oue siembran a ctual ;nente 

los t ot on2.cos son el chayote espinoso , el perrito (Maranta a run 

din r> cea ) , la m~indioca , el hembrero, el yam (mul a to o c a.be za de 

ne gro) , la papa dulce , la lenteja, la cebolla, el cil antro, el 

epazo te , 1 8 y e -~babuena, el paua.lonueJ.ite , el ne s ca fé, el ca fé ; 

otros son col e c t ados o sembrados : el auelite , el jito~a te, l a 

hierba mora , el aui ntonil , el barba rón, e l quelite-tomate , el e~ 
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marciales, de acuerdo a las posibilidades de su dueio: cobre, hg

cha con láminas de cartón; rica, con muros de tabioue o piedra,
techo de cemento, teja o lamina de asbesto (Ichon, 1973).

Los totonacos de la región baja son cuidadosos de su aseo

personal debido a la facilidad oue ofrecen los rios, la roca del

hombre y la mujer se conserva siempre limpia y blanca. En la ao-
na alta el aseo personal es mas descuidado p en algunos lugares

la escacez de agua hace oue el baño no se praotioue con la fre-
¬, .Icuencia indispensable. Lo estrecho de la habitacion no permite

la limpieza perfecta del interior, lo oue hace mós insalubre su
situación (González, op oit).

Dos son las actividades productivas
tura de subsistencia 3 auto-consumo y el

lariado (Beaucage, 1974). La agricultura
sa principalmente en el maiz, el frijol,
(Gonzalez, op cit¡ I.H.I., 1977; Odena,

cšlidas y con posibilidades técnicas, el
ces por año. En las regiones cálidas los

dominantes: la agricul-

trabajo migratorio asa

de subsistencia se ba-
la calabaza 3 el chile

1968). En las regiones
maiz se cultiva dos vg
cultivos son de riego

y de temporal: la cosecha mas abundante es la de la estación de
lluvias: la de la estación seca se llama

oit).

Otros alimentos complementarios oue

tonamil {I.N.I. , op

siembran actualmente
los totonacos son el chayote espinoso, el perrito (Marante arun
dinacea ), la mandioca, el hembrero, el yam (mulato o cabeza de
negrol, la papa dulce, la lenteja, la cebolla, el cilantro, al
epazote, la yerbabuena, el papaloouelite, el nescafé, el café;

otros son colectados o sembrados: el ouelite, el jitomate, la
hierba mora, el ouintonil, el barbarón, el ouelite-tomate, el eg



pino y la mam:anilla , adem~s de o t ras hierba s y tubérculos no 

conocidos y otro s aue compran en sus salidRs : el aguac a te, lapa 

huR, el f"lmgo , el zapote , el pl8tano, 12. ni1a, la naranja, 1 2. 

miel y las hormigAs (I chon, op cit). 

La c pce ría hA desaurre cido pr~cticamente a causa de l a defo 

re s t ación. El c 2fé, el n Rrrm jo y el plát?.no dan b..tenos rendirnien 

tos (Ichon ,op cit) . En e l Tajín y Pa:pantla Ver. se culti va calía 

de 2.zu.c n r y v e.inilla (Odena, 1968 ). 

Zn lr Si err a al t?. templ ada , el maíz y el fri io l son los cul 

_!i vo s nrincip eles; solo se déÍ.n una ve z al añ o y las co sechas son 

r c ducid f"l s ( Be auc age , 1974) . 

Se 8.pl ican en l a. zona totonaca dos sistemas agrícolas : el 

cult i vo con azadón, pra cticado en las pendiente s abrup t as y l a 

la.bor con bueyes y a r ado donde el terreno lo pennite (Beaucage 

o p cit). 

De sde h a ce c asi un si ~lo , l a población no puede derivar to

da su subsistencia d e la e~ricultura y debe complement Rrla con 

a ctividPdes extracti v 2s , sobre todo f orestales, explotación de 

c anteras , cer~mi c a y cestería, adem~s del comercio . Y con emi

gni ción te:nporP l a las plantaci ones de Ve rac r uz o tie rra calien

te , do n de los indígena.s son la fuente princin al de traba jo e s t a 

cional ( Beu.2cege , op ci t ). !fachas hombres desciende:""l a las tie

rra s b2 ;j A.s a trabaj 8r como j ornaleros, vend edores ambulantes, 

en lB cesterÍéi , l a. ma.nufactura de alfarería o de me t1.ü es (Kelly, 

1. 9 53 ). 

La. me joría en l " S comunic?.ciones vi f:'les h a suscitado la i n

troducció n de ~rbo l es fr ut nles , aun oue al~unos te rrenos solo t ie 

nen po co s ~rboles ( Be euc age , op cit ) . 
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pino 3 la manzanilla, cdemós de otras hierbas 3 tubérculos no
conocidos 3 otros oue compran en sus salidas: el aguacate, la pg
hua, el amgo, el aapote, el platano, la pila, la naranja, la
miel 3 las hormigas (Ichon, op oit).

La cacería ha desaparecido pršoticamente a causa de la defg

restación. El café, el naranjo 3 el platano dan buenos rendimien
tos (Ichon,op oit). En el Tajin 3 Papantla Ver. se cultiva cada

de azucar 3 vainilla (Odena, 1963).

En la Sierra alta templada, el mais 3 el frijol son los cul

¿ivos principales: solo se dan una vez al ado 3 las cosechas son
reducidas (Beaucage, 1974).

Sc aplican en la zona totonaca dos sistemas agricolas: el
cultivo con asadón, practicado en las pendientes abruptas 3 la
labor con bue3es y arado donde el terreno lo permite (Beaucage

op oit). `

Desde hace casi un siglo, la población no puede derivar to-
da su subsistencia de la agricultura 3 debe complementarla con

actividades extractivas, sobre todo forestales, explotación de
canteras, cerámica 3 cesteria, ademas del comercio. Y con emi-
gración temporal a las plantaciones de Veracruz o tierra calien-

te, donde los indígenas son la fuente principal de trabajo esta-
cional (Beuaeage, op oit). muchos hombres descienden a las tie-
rras bajas a trabajar como jornaleros, vendedores ambulantes,
en la cesteria, la manufactura de alfarería o de metales (Kel13,

¬..9s3).

La mejoría en las comunicaciones viales ha suscitado la in-
troducción de órboles frutales, alnoue alaunos terrenos solo tig

; _o cs ar o es .eau age, op ci .cen p c b l S c t



La m2:,- orí.". de l <>s f A,mi 1..iPS to to 'P c <>s nosee n r: "~- li<iP S y JJ'.Y' -

j olo te s ; el ~r nado 
, 

mr--s co ,1in es el norc ino , n...tnoue -::ienue -

1 a escRle ie bido P l a esc es e p ro ducc i 6n de ~~ í z en l n 3ierrR . v~ 

E_as y C?bellos solo las poseen ouienes de-'c entan el -:io dcr ( 'le ru

cac:e, op ci t ). 

il ""u.n ns nersone.s cu.lt i v ·:n con el nu:: ilio de fe rti l i '.':o n tes , 

debido nl 2.gotami ento de l R tiei·r a nor des : ~Pste ( G" r ma , 19 '3 3; 

ArizTie , 197 2 ). 

Hacen tres cornidPs Pl dí a , no e~istiendo diferenci n ni en 

abund2.nci a ni en Cr-> nt id2d e .1 t re ellas. Des ayun2n entre 6 : 30' y 

7: 00 ' hrs, com en de 14: 00 ' a 1 4 :30' hrs y h acen u.n 2 cena frus :.tl 

entre 19: 00 y 19:30, s i endo sus al i mentos princ i prles le tort i 

ll a , el f rij ol y e l ch i le , g us tan de t omp r c a f é en y entre la s 

c omifüis . Son m...ty a.dictas a le>s bebid r s alcoh6lic a s , p . e . refino 

(Gon 7.2l ez, op c it ). 

Las enf e rrie dades 
, 

ffi P S comunes en l a región toto~P c a son : l r 

disentería, l a difteria , el boc io y posiblemente l r s fiebres pa -

1.ldi c es ( Gon?:alez , op cit). En el Ta jín se e~npl e an remedio s n a.tLt 

rales contra l a s enfe r .1edade s m~gic 0 s (p. e . l imp i a con hue vo ). 

En la Si erca se r e la ciona a 1 2s enfer;nedade s con lo s obr enat ural 

( ~ . e . n ~rdida del alma ) ( Kelly , 19 53 ). 

La fe cundidad se hey a contre r estada por una mortalidad in

f ant il c•uy ·ü ta. El exc edente d emogr f.fic o se de sv<:>ne c e DOr la 

eru i r rac i 6n al Este lY a otros lug2res) en busca de tierr e y tra~ 

b a jo. ' '.oy corno h?c 0 c upt roci entos a fi é:-s e n oue s e i nt r ocl u_jo el ¿:e 

~?do ( bovino ), ~ ste ex auls a al i ndio (Ichon , l 973 ). 

L::c r egi6n cuentP c on esc uelr> s -prirrn rin<' :r s e cund<>ri_"S 2un-

r...te son ins~fi c ient es (I. N.I. , op cit ). 

ió)

La meyoríe de les fsniliee totoisoee noseen relìines y sie-

jolotes: el srnedo mee co*ín es el norcino, sinnne roïo s neede-

de escele debido e le esceee producción de deis en lo Sierrs. Vf
Ese y cehelloe solo los ooseen nuienes detenten el ooder (teen-
cere,on oit).

Alrunns nersonse cultìvcn con el sdïilio de fertilicentes,

nl'-'H Édebido el agotamiento de le tierra nor desfeste rms, 1933;

Ariane, 1972).

Hacen tres comides el dis, no existiendo diferencie ni en

ebundencis ni en centided entre ellss. Dessyunen entre 6:30' y

7:00' Hrs, comen de 14:00' s 14:30' hrs y hecen une cens fruesl
entre 19:00 y 19:30, siendo sus slinentoe nrinciorles le torti-
lle, el frijol y el chile, gusten de temer cefe en y entre lee
comides. Son mdy edictos s los behidee slcohdlicns, p.e. refino

(Gonseles, oo oit).

Las eniernededee más comunee en le region totonecs son : le
dieenteríe, le difterie, el bocio y posiblemente les fiebres nee
ládicee (Gonseles, oo oit). En el Tnjín ee emplean remedios netd
rales contre lee enfernededes mšgicfis (p.e. ìimoie con huevo).
En la Síerre se relecione a lee enfermededee con lo eobrensturel

(~p.@. eéraiea del sims) (zo-..›11y, ±953).

Le fecundidad se hoya contrerestsds nor une mortnlidsd in-
fsntil cdy slts. El excedente demogrdfico ee deevenece nor le

FJ [fl :H- IDeniçreción al ty e otros ldgeres) en edson de tierrs y tre-

hejo. Toy como hece cdetrocientoe años en one se introdujo el gr
Wa L'.'.".I' 1:¬i'CD¿odo (bovino), exnules el indio {Ichon, TQTS).

Ls region cuente con escueïcs nrimerier H eecnnderiee enn-
cnc son insdficientee (I.N.I. 1 ep oit).



Los antir>:uos totona.cos tenían tenían e n tre sus principales 

deidades al sol (Chichiní ), dios p'ri n c ipal a.l que ofre cían sa

crificios h umano3 , a lln a dio s 2. del maí z del cielo y la tierra 

(Centeotl-Tl8.zolteotl ), a l lu.c e ro d e l a maiíana ( Quetzalcoatl) , 

al dios de la ll uvi a ( Tlaloc ), a Xi pe - totec dios de la v egeta

ción , a una diosa serpiente (Cihuacoatl ), a l dio s del viento 

( Ehec a tl ) y a H2~~tacoatl (g a rza cola de serpiente ) (Dahlgren , 

1953 ; Melgarejo, 19 48 ; I. N.I. , 1977 ; Melga.rej o, 1985 ). 

Aún hoy creen en el tonalismo, esto es oue el niñ o al na

c e r tiene su g enio tutelar personal con s iste n t e principalmente 

en un anima.l ( Krickeberg, op ci t ), y en e l nagualismo qu.e es l a 

creenc i a en la c apacida d de ciertas ~ e rsonas (brujos) uara con

vertirse en anim2les :r oc a siona r daños (De l a Garza , 1984 ). 

El i diom2 toto mi,co -pe rtenece al grupo lingiíístico Maya-to

tonaco, tronco totonaco , familia totonaca (Olivera y Sanchez, 

1964) . Se h 2bla en la mayor parte de l a Si erra Nort e de Puebla 

y la p 8rte centro-norte de Verac ruz (Gonzalez , 1940) . 
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Los antiauos totonacos tenían tenian entre sus principales
deidades al sol (Chichini), dios firincipal el que ofrecían sa-
crificios humanos, a una diosa del maiz del cielo y la tierra

(Centeotl-Tlazolteotl}, al lucero de la manana (quetzalcoatl),

al dios de la lluvia (Tlaloc), a Xipe-totec dios de la vegeta-
cidn, a una diosa serpiente (üihuacoatl), el dios del viento

(Ehecatl) y a Haztscoetl (garza cola de serpiente) (Dahlfiren,

1953: nelaareio. 1948; 1.N.1. , 1977; Melgarejo, 1985).
Aún hoy creen en el tonalismo, esto es oue el niño al na-

cer tiene su senio tutelar oersonal consistente principalmente
en un animal (Krickeberg, op cit), y en el nagualismo que es la

creencia en la capacidad de ciertas nersones (brujos) nara con-

vertirse en animales y ocasionar daños (De la Garza, 1984).

El idioma totonaco nerteneoe al grupo lingüístico Mayaeto-
tonaco, tronco totonaco, familia totonaca (Olivera y Sanchez,
1964). Se habla en la mayor parte de la Sierra Norte de Puebla

3 la parte centro-norte de Veracruz (Gonzalez, 194)).



El m..<.11icip io en estudio, Tep::mgo de Rodríguez Pue ., se ha

ya situado ent re los 95º 45' y los 97° 50 ' de longitud oeste y 

los 19° 58' y 2;0 02 ' de l::it itud no rte (1. ,1 . .C:.G . I., 1984 ). 

Colinda al no rte con Tl ap::ocoya , a l nor- noreste con A'Ylixtlñn , 

21 este con Camocuautla, al sur- su.reste con Zongozo tl a , al sur

suroeste con Teuet zint l a y 2.l oeste con Ahu:?catlán (lü=1rino, 1963 ). 

El ¡meblo de Tep2ngo se haya aproxim8da~1 ente a un:? 2.l tura 

de mil cJ2.t rocientos met r os so1:Jre e l nivel del mar, La a l tura m~ 

~i ma registrada en el m...tnicipi o corresponde al cerro lltP 12do 

Yi axcatl, al oest e del pueblo con .mil nove cientos metros de altu 

r a sobre el ni~el del mar y la mínima de ochocientos met ros de 

?.l tclra al extremo este del m~icipio , a orillas del río Zapo t i 

! 12.n cercan o a Caltuchoco, ranchería perteneciente al municinio 

de Tepango de Rodríguez Pue. 

Al pr recer en tiempos antie;uos e l pobl ado se h::ülaba s i tua

füi al ext r emo este-nores te del municip io en un2 pe0 ueJ a p l ani 

c ie s i tJ2da a orilles de un 2.cantila.do . 

Este m..inicinio se haya en la fro ntera idio:n8.tica del toton.§: 

co , puesto n ..ie col i nda a l sur- suroeste y al oeste con los 

:uunicipios de Tenetzintla y Ahu2:cPtlán poblr>dos de ha bl á nahuAt 1, 

El nueblo se c omL1nica sctclalmente con Zac:? tlán y Zacapo8x

t l a , dos importantes centros comerciales de la Sierra No rte de 

P..<.ebla a través del camino interserrano a..ie at ·,:avi e za la Sie

rra, Ademá.s s e comunica con otros noblndos circ1.U1vecinos por me -

dio de C8.'.llinos de herr2.dura : Amixtl8n , Coate;ie c, Camocu::rntla , 

·rl8Jn" ;1ca ~ - To nalixco . Cuenta con servicio postal y c::iseta. telefó 
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Slfundlüfl ååüüinfiiflàf Güaeulünúïuflsä Y PUebnJIÚn muuIGIPaL.

LH1'-' municipio en estudio, Tenango de Rodriguez Pue., se ha-
ya situado entre los 95a 45' y los 970 50' de longitud oeste y
ios 19° 55' y 21° oa' de iatitue norte (I-a-a-G-I-, 1984).

Colinda al norte con Tlapacoya, al nor-noreste con Amixtlšn
al este con Camocuautla, al sur-sureste con Zongozotla, al sur-

suroeste con Tenetzintla y al oeste con Ahuacatlån (fiarino, l963

El pueblo de Tepanfio se haya aproximadaaente a una altura
de mil cuatrocientos metros sobre el nivel del mar. La altura me

¿ima registrada en el municipio ccrreeeonde al cerro llenado

Yiaxcatl, al oeste del pueblo con mil novecientos metres de altu
En sobre el nivel del mar p la minima de ochocientos metros de
altura al extreme este del municipio, a orillas del rie Zapeti

Elan cercano a Galtuchece, rancheria perteneciente al municipio
de Tepango de Rodriguez Pue.

Al prrecer en tiempos antiguos el poblado se hallaba situa-
do al extremo este-noreste del municipio en una peoueda plani-
cie situada a orillas de un acantilado.

Este municipio se haya en la frontera idiomética del tetona

ce, puesto oue celinda al sur-suroeste v al oeste con los
municipios de Teeetzintla 3 Ahuaoatlán poblados de habla nahuatl.

El pueblo se comunica actualmente con Zacatlán y Zacanoax-
tla, dos importantes centros comerciales de la Sierra Horts de
Puebla a través del camino interserrano oue atcav esa le Sie-

rra. Ademas se comunica con otros poblados circunvecinos por me-

dio de caminos de herradura: Amixtlšn, Coatepec, Camocuautla,
Tlamanca J Tonaliaco. Úuenta con servicio postal 3 caseta telefé

1
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nica. Posee r1simismo un A. escv1.el2 pri i2ri a y urnJ escú.elri telese

c undR.ri a. 

Seg.i.n el X censo miciomJl de pobl8ción reali zado en 1980 

el municip io cuent a con una población de 2449 persona s: 1215 ho~ 

bres y 1234 mu jere s., de los Cú.?les la mayoría so n jóvenes (1630 

meno res d e 30 eños). Genenilmente se unen en matrimonio civil y 

re l i,o;ioso. La mayoríp son agricultores, 2rtesa.n os, obrero s y co

mercientes ; percibían en prome dio, en 1930,J.n sueldo menor a 

$ 3 611. 00 rnensi.l.2les. La mayoría de las casAs tienen naredes de 

ma derri , ca.rrizo y tabicón y los techos de l?minri de asbesto, ca!_ 

tón y t eja . De l a población tot a l, solamente diez personas te

ní2n pri mari n termi nada; la población sin ense fianza me dia y ma

yor de diez años era de 1228, 

,t;L M.&LJIO .l:"lSIGO, 

Geológicamente h Pbla.ndo el sitio en estudio nertenece a la 

Subp rovinc i g de la Sierra Madre Orienta.l, c a dena montañosa de o

rigen estructural, de plegamientos ala.rgados q ile se extiende 

desde el suroeste de monterrey N.L. hast a Teziutl8n Pue., su lo~ 

g i t..td es de 600 kilómetros y su amplitud _. promedio de 80 kilóme

tros; Sel ~ 1 tura media es de 2 000 m.s.n.m. Consiste de plegami en

to s de roc r! S sedi rn entari ::i.s marinas , cuy::i edad v a del P::ileozoico 

al .Eoceno Sup e rior. El levantamiento de la topo grefía original 

de _jÓ a l de scubierto r o cas de basalto Í gn eo y metamórfico. Al pa

recer la zona de estudio est? cons tit ui da por esquistos y fili

tas arcillosa.s negras del Liásico Superior Sinemmeriano (Lopez , 

1979 ). En el municipi o se h::iy:m r o c as del Jurásico Superior, 

volcano-s edimentari8.s calizas ma g r as , lutitas y areniscas en es-
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nica. Posee asimismo una escuela pri1aria y una escuela telese-

cundarie.

Seaun el X censo nacional de población realizado en 1980
el municipio cuenta con una población de 2449 personas: 1915 hem

bres y 1234 mujeres, de los cuales la mayoría son jóvenes (1639
menores de 30 adosl Generalmente se unen en matrimonio civil y

religioso. La mayoría son agricultores, artesanos, obreros y ce-

merciantee: percibían en promedio, en l930,un sueldo menor a
3 3 611. OO mensuales. La mayoría de las casas tienen paredes de
madera, carrizo y tabicón y los techos de lamina de asbesto, ca;

tón 3 teja. De la población total, solamente diez personas te-
nían primaria termi nada: la población sin enseñanza media y ma-

.L

yor de diez ados era de 1228.

¿L msulü FiSlG0_

Geológicamente hablando el sitio en estudio pertenece a la
Subprovincia de la Sierra Madre Uriental, cadena montañosa de o-
rigen estructural, de plegamientos alargadas que se extiende
desde el suroeste de monterrey N.L. hasta Teziutlón Fue., su lon

gitud es de 600 kilómetros y su amplitudvpromedie de 30 kilóme-
tros; su altura media es de 2 üüü m.s.n.m. Consiste de plegamien-
tos de rocas sedimentarias marinas, cuya edad va del Paleozoico
al Eoceno Superior. El levantamiento de la topografía original
dejó al descubierto rocas de basalto ígneo y metamórfico. Al pa-

recer la zona de estudio esta oonstituifie PUT Geouietoe Y fili-

tae arcillosas negras del Liasico Superior Sinemmeriano (Lopez,
1979). En el municipio se hayan rocas del Jurásico Superior,

volceno-sedimentarias calizas magras, lutitas y areniscas en es-
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tra tos d el :ados de 10 a 40 cm; micri t Ps d e color rr r i s osc ct ro con 

bPnd as de iede r nR l ne~ro; lut itRs c alcar~ RS y cerbonos ~s negr~ ~ ; 

:t'eld e ~nJ P t s y f r Hts:nentos líticos cime ntado s uor c2 r bon<·to. Posee 

Rsimi s mo roc Ps del Jur~sico Medio , limoni t ns y ? reni scas (l. rl . ~ . 

G.1., C. Ge :ü ., 1983 ). 

El municinio 0osee dos unidf'J.des ed8ficas : Li to s ol nedre~os o 

+ rendzina + 2.cri sol húmico dren8.dO y Luvi sol órtico + regosol 

e.ltrico + rend zina drene do. Que corresponden a s-.i.elos suuerfici~ 

l es , delgados y ubicados en topo g r afÍ RS abruptas (l. N .~.G.I., C. 

Edaf ., 1983 ). 

El coeficiente de e ~ currimiento al N- NE del municip io es de 

10 a 20 % y Al S, SE, SO el coeficiente es ·nayor de 30 t. . Perten~ 

ce a h1. subcuenca hidrológica C-751 en. l a. regió.n .. RH27 : a la cuen 

E_a B del río Tecolutla, subcuenca del río Laxaxalpan; e s una re

gión de a gua s su.bt erráneas y su.elos de material consolidado con 

bajRs posibilidades (I.i'l. ~ .G.I., C. A. Sup . y C. A. Sub., 1983). 

El cli"lR de la. zona es (A) C(m) (w") b(i), semicslido, con 

te rri::ieratura medi a anual mayo r de 18° e y la del mes mes frío me 

nor de 18° C, c on ré ~·imen de lluvias e~ verano, diez vece s mR.s 

centidad de llu.vi a en e l mes más húmedo de la mit a d caliente del 

a 'ío, <Jue el mes m~s seco. Del 5 al 10. 2% del total pluvial anLlal 

corresponden a lluvia invernal. El ver::mo es fresco y largo (I. 

de Geo gr AfÍa, C. Clim., 1970). Se Llbic8 en lR i s oy et R. de lo s 

2 000 ml de precipitación pluvial anLlal (I. N .~.G.I., c. A. Sup ., 

1983 ). 
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tratos del ados de 10 a ¿O cm; micritas de color aris oscuro con
bandas de nedernal nearog lutitas calcareas y carbonosrs nepr¬s;
areniscas _r1ses intemoerizadas en ocre, de cuarzo de tamano fíflüi
feldeapats y fragmentos líticos cimentados por carbonato. Posee
asimismo rocas del Jurósico Medio, limonitae y areniscas (l-H-fi-

G-1-, e. casi., 1983).

El municipio posee dos unidades edóficasi Litosol pedreaoso
+ rendzina + acrisol hdmico drenado y Luvisol órtico + regosol
edtrico + rendcina drenado. Que corresponden a suelos superficie

les, delgados y ubicados en topografías abruptas (1-N-¿-Gil', C.
near., 1983).

El coeficiente de escurrimiento al N-NE del municipio es de
10 a 20t;y al S, SE, S0 el coeficiente es mayor de 30% . Pertenå

ce a la subcuenca hidrológica C-751 en.la región RH27 ¦ a la cuen
ga B del río Tecolutla, subcuenca del río Laxsxalpan; es una re-
gión de aguas subterráneas y suelos de material consolidado con
bajas posibilidades (I-dia-G-I-, c. A. sua. y c. i. sub., 1983).

El clina de la zona es (A) G(m) (w") b(i), semicólido, con
temperatura media anual mayor de 1800 y la del mes mas frío me-
nor de ldüü, con róaimen de lluvias en verano, diez veces más

cantidad de lluvia en el mes mas húmedo de la mitad caliente del
edo, oue el mes mšs seco. Del 5 al 10.2% del total pluvial anual
corresponden a lluvia invernal. El verano es fresco y largo (I.

de Geografía, C. Clim., 1970). Se ubica en la isoyeta de los

2 000 ml de precipitación pluvial anual (1,N,s,G.I,, C_ ¿_ Sun_,

1953).
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En neoue :1as porciones, princip r:ilmente al E, N y O del munici 

Qio se hay 2 l a vege t Rci6n típica del lugar: el bosa ue me s 6fi lo de 

mon t aña ; al S s e ohserva una zomi de t r ansi ci6n de bosaue de pi no 

y pino- enc ino con el bos que me s6filo de mont aña . Sin embargo en 

l::i. m2.yo r p pr te de la. SU!Jerficie del municip io se han es t ablecido 

pa stizal es i nducidos, agricultura de temporal de maí z , frijol y 

h a ba princ i pal mente; aunque en l f' S par t e s c:3li d2s s e han establ~ 

cido penueños ca fet ales (I. N .~.G.I., C. U. S., 1983). 

El bo so ue mes6filo de montaña s e de s arroll a en lade ras de 

pendi ente pronunci a da , en s uelo s someros, arcillo s os con abunda!!; 

t e :ne> te r i a or géÍnica (Rzedows!d, 1978). La s e s pecie s dominantes 

son : Li qui dambar sty raciflua , Beilchmie di a mexi c ana , Cya thea ~

xicanc. , Cytha rexylwn ligus trinum, Cytha.rexylum pringlei, Rap a.ne a 

myricoi de s, Tibouchina galeottiana, Turninia insignis, Pteridi um 

Roui l inium. Este tipo de bosaue posee elementos f l orís ticos de 

l a zona temp l Rda y de la zona tropical: posee elementos boreales 

y neot r opica l e s (Puig, 1976). De i gual manera la f auna de l a re

g i6n pos e e el emento s" neá.rticos y neotropicla.es (Duel l man , cita.do 

por Cabre r a y \Villik, 197 3). 
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no msniu elurlüu

En peouedas porciones, principalmente al E, N y 0 del munici
pio se haya la vegetación típica del lugar: el bosoue mesófilo de
montada; al S se observa una zona de transición de bosoue de pino

y pino-oncino con el bosoue mesófilo de montaña. Sin embargo en

la mayor parte de la superficie del municipio se han establecido

pastizales inducidos, agricultura de temporal de maíz, frijol y
habs principalmente: aunoue en las partes cólidas se han establå

cido peoueños cafetales [I-N-5-G-I-, C. U. S., 1983).

El bosoue meeófilo de montaña se desarrolla en laderas de
pendiente pronunciada, en suelos someros, arcillosos con abundan
te materia orgánica (Hzedowski, 1978). Las especies dominantes
son: Lieuidambar styraciflua, Beilchmiedia mexicana, Qyathea Eg-
xicana, §ïtQarexylum_ligustrinum, Qytharegylum pringlei, Rapanea

myricoides, Tibouchina galeottiana, Turpinia insigpis, Pteridium
gpuilinium, Este tipo de bosoue posee elementos florísticos de
la zona templada y de la zona tropical: posee elementos boreales

y neotropicales (Puig, 1976). De igual manera la fauna de la re-
gión posee elementos nearticos y neotropiclaes (Duellman, citado
por Cabrera y Willik, l9T3).
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La cienci? llaiíl Pda Etnobiología se dedic a 8.1 estudio parti

cular de la utili zación, en el amplio sentido de la n alabra de 

le.s plantas y animales de una re gión cualauiera, por un grupo hu

mano definido a..te la habita o viene a ella nara obt enerlos . Su 

u tilizHción pued 2 ser co r:io alimento, materia prima, adorno, p ren

dp de vestir (trP.ns formados o no), jug ::i.r un pape l en mi tos y tra·-

dicion es, ser us ados en c e remonias reli giosas y civiles . Es la 

suma del conocimiento de un grupo étnico: concep ciones y clP.sifi 

caciones de su medio social y natural . Para com9render mejor la 

rel2ción entre el hombre y la n Pturaleza, se de ben identificar, 

describir y cl2sificar a los organismos que ten¡:;:m o hay an tenido 

un vplor cultura l p2ra un g rupo humeno, conocer su dis t ribución 

y rel<iciones ecológ ic<i.s co n ese grupo y precisar el valor y modo 

de utilización en ese comp l ejo cultural (Maldona do, 1940). 

La Etnozoología es una disciplina científica de la Etnocien 

cip; se relaciona con cienci8s como l a Zoolo gía, la lingilística, 

la Psicologi2., l P Sociolog ía, la Geogra fí2. Humana y La Geo grafía 

Económica entre otras. Los medios aue utiliza son: l abo ratorios, 

museos, colecciones, fichas y documentación bibliop:ráficas, en

cuest ?.s de c2mpo etc. (Pujol., 1970). 

Los temP..s generales oue abord a la Etnozoología son: 

Aspectos metafísicos: mitología y crencia s. Pe ns amiento y co-

-noci:niento "il Í ti co de los animales; mi tos relacionados con la for-

ma de cíe ·tos animales ; re nac imi ent o de los muertos converti dos 

en anim2 l es etc. 

2.- Aspec tos piscológicos, cuyos canpos de investi gación son: le 
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csrlaloioa un sruunuüpudin.

La ciencia llamada Etnebiología se dedica al estudio parti-
cular de la utilización, en el amplio sentido de la palabra de
las plantas y animales de una región cualouiera, por un grupo hu-
mano definido oue la habita e viene a ella para obtenerlos, Su

utilización puede ser como alimento, materia prima, adorno, pren-

da de vestir (transformados o no), jugar un papel en mitos y tra-
diciones, ser usados en ceremonias religiosas y civiles. Es la
suma del conocimiento de un grupo étnico: concepciones y clasifi

caciones de su medio social y natural. Para comprender mejor la
relación entre el hombre y la naturaleza, se deben identificar,

describir y clasificar a los organismos oue tengan o hayan tenido
un valor cultural para un grupo humano, conocer su distribución
y relaciones ecológicas con ese grupo y precisar el valor y modo
de utilizacion en ese complejo cultural (Maldonado, 1940),

Ls Etnozoología es una disciplina científica de la Etnocien
cia; se relaciona con ciencias como la Zoología, la lingüística,
la Psicologia, la Sociología, la Geografía Humana y La Geografia

Económica entre otras. Los medios oue utiliza son: laboratorios,
museos, colecciones, fichas y documentación bibliográficas, en-

cuestas de campo etc. (Pujol, l9TOJ.

Los temas generales oue aborda la Etnozoología son:
l.- Aspectos metafísicos: mitología y crencias. Pensamiento y co-
nocimiento pítico de los animales: mitos relacionados con la for-
ma de cie tos animales; renacimiento de los muertos convertidos
en animales etc.

2.- Aspectos piscológicos, cuyos campos de investigación son: lg



( yendas,, ccientos, folklore y arte l':Jlimalesco entre otros. El hom

bre en todo tiempo se ha ido intere s ando en las organizaciones 

de los anim2.les salvajes, los observa; busca comprender l a fisio

lo e;ía y l a psicología del animal, se reconoce en el. Los animales 

tienen un papel importante en la adi vinsción y en las dfmzas ani-

malesca.s. 

].- Conocimiento zoológico del hombre a través del tiempo: la sis 

temática vista con l a propia p s icología de las étnias. 

4.- Visto desde el á.ngulo etnozoolÓgico, la estructura f ísica y 

ouímica de los animsles, en tanto oue substancia, conduce a su u

tili zación. El conocimiento de la naturale ~a conduce a su utiliza 
. , 

Cl.On. 

5.- Utili ~ación de los animales: 

a ).- Explot a ción de desechos -utili zación directa de los produc

tos de desecho, -produ.ctos recogidos po r los indígenas (colmenas , 

orugqs comestibles, etc.). 

b). - Explota.ción utili ta.ria -tecnología, -pieles, fibras animales 

etc., - alimenticios, la u.tiliz?ción de los animales tiene oue ver 

con el aspecto dietético, proporciomm lÍpidos, vitaminas, carb~-· 

hidratos, prótidos y hormonas, -fé.rmacos, -tracción animal, -au

xili !'; res en la caza y pesca, -enlaces, -transmisiones y varios 

otros {Pujol, op cit). 

La Etnoherpetología. es u.na ciencia derive.da de la Etnozoolo

g ía, y se dedica al estudio de la relación, en el amplio s entido 

de l n. palabra, del hombre con los reptiles y anfibios (Pujol, op 

ci t). 
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3endas, ouentos, folklore 3 arte animalesoo entre otros. El hom-

bre en todo tiempo se ha ido interesando en las organisaoiones
de los animales salvajes, los observa; busoa oomprender la fisio-
logía 3 la psicología del animal, ee reoonooe en el. Los animales
tienen un papel importante en la sdivinaoidn 3 en las dansas ani-

malesoas.
3.- Gonooimiento sooldgioo del hombre a través del tiempo: la sis

temstioa vista oon la propia psioología de las ëtnias.

4,- ïisto desde el angulo etnosooldgioo, la estruotura físioa 3
ouímioa de los animales, en tanto oue substanoia, oonduoe a su u-
tilisaoidn. El oonooimiento de la naturaless oonduoe a su utilisa

In ¡.;, Úi U

ã.- Utiliaaoidn de los animales:

a).~ Emolotaoidn de deseohos -utiliaaoidn direota de los produo-
tos de desecho, -productos reoogidos por los indígenas (colmenas,

orumas oomestibles, sto.).

b).- Explotaoidn utilitaria -teonología, -pieles, fibras animales
ete., -alimenticios, la atilisaoidn de los animales tiene oue ver
oon el asoeoto dietétioo, proporcionan lípidos, vitaminas, oarbo-

hidratos, prdtidos 3 hormonas, -fårmasos, -trasoidn animal, -aufl

ailisrss en la oasa 3 pssoa, -enlaoes, -transmisiones 3 varios
otros (Pujol, op oit).

La Etnoherpetología es una eienoia derivada de la Etnosoolo-
gía, 3 se dedioa al estudio de la relaoidn, en el amplio sentido
de la palabra, del hombre oon los reptiles 3 anfibios (Pujol, op

cie).



En el México antiguo tortu.gas y galP.p Pgos eran llrunsdos P 

yotl, tortclgas m"rinas chimalmichin, iguan R. cuahcu.e t zpall in, la

gartos lecoiuxin, lagarto con bandas azúl y amarillo mi l nuaxoch , 

renacua jo s atepocatl, r anas cu.eyat l (comidas desolladas ), rana 

grande tec ?. l etl, r ana de cieno (comest ible) a ca ctleyatl , p,j olote 

ajolotl (comida de se~ores), CPimsnes acu.etznall in, culebra mons

truosa negra acoP.tl o tl e lco ::i.t l, cctl ebra de Pguci a coatl , s<>po ta

ffi8zollin, sapo 02r ecido 2 r ana azace.tl , s ano verdozo melc ala.tl, 

ademP.s de una serie de E' erpientes, ent re lP.s qu.e se haya a met l a

pilcoatl octe crí a en el totonacapan (Sahagún , 1981 ). 

Los rena.cua jo s eran consumidos oor l a r;ent e ba.j a . Como al i

::iento se u.tilizó a. la i r-;uana: cu.ahcuetznal lin, de agr;:i.dable sa.bor, 

t ?mbién se comían sus hcte vos azados ; de cri an?.a doméstica. ps r a 

este fin era la m2zacoatl: Bo 11 cons tric tor i mne r a.tor y la tecu

t l?cotzau.hocti : Crotalus s p ., de carne blanda . En la playa. eran 

cazadas volte8ndolas, las tortugas y galspagos y también eran co 

lecte.dos sets hu.evo s (Martín del Campo , 1937). 

En l as fiestas mexica.s de Xiuhtecu.t li dios del f cle go , los 

padres y mpdres cazaban culebr as , peces (jovi le s) o ajolote s y 

los echPban a las brssas de l ho gar y ya tostados los comí an los 

nitios. En l as ce remonias de I zcalli, mes XVIII mexica, los mucha 

~has iban delpnte de lo s viejos y en derredor del CRlpulli P o

frecer lo octe h!".bÍan CPptu.ra.do u.n día antes , culebras , peces etc:: 

los viej os los echPban al fu.e go, los 11nimales neoue~os s e ou.e~Pban 

pero las cu.lebr22 y otros animales urandes eran s2cados y echa

dos a la orilla del fctego, nara ser comidos por los viejos oue 

l l amaban a este m2nj R.r C?louleciu.e (LlRm2s , 1935). 
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ouaoolmlsnru un noo anflsluo Y ¿afilado no nsnluu.

En el México antiguo tortugas 3 galapagos eran llamados a-
3otl, tortlgas marinas ohimalmichin, iguana cuahcaetsoallin, la-
gartos lecoìuxin, lagarto con bandas azul 3 amarillo milnuaaoch,

renacuajos atepocatl, ranas cueyatl (comidas desollades), rana
grande tecalatl, rana de cieno (comestible) acaeue3atl, ajolote
ajolotl (comida de señores), caimanes acuetsoallin, culebra mons-

truosa negra acoatl o tlelcoatl, culebra de agua acoatl, sapo ta-
masollin, sapo parecido a rana aaacatl, saco verdoao melcalatl,
ademas de una serie de serpientes, entre las one se ha3a a metle-

pilooatl oue cría en el totonacapan (Sahagún, 1981).

Los renacuajos eran consamidoe cor la sente baja. Como ali-
mento se utiliad a la inuana¦ cushcuetecallin, de agradable sabor,

también se comían sus huevos asados; de crianaa doméstica para

este fin era la mesacoatl¦ Boa constrictcr imperator 3 la tecu-
I Y fiïí_í n

tlacotsadhnui¦ Grotalus sp., de carne blanda. En la playa eran
casadas volteandolas, las tortugas 3 gelšpagos 3 también eran co
lectados sus huevos (Martín del Campo, 1937).

En las fiestas mexicas de Xiuhteontli dios del fdego, los

padres 3 madres cazaban culebras, peces (joviles) o ajolotes 3
los echaban e las brasas del hogar 3 ya tostados los comían los

ninos. En las ceremonias de Izcalli, mes XVIII mexioa, los mucha
Ehos iban delante de los viejos 3 en derredor del calpulli a o~
frecer lo ole habían captdrado un día antes, culebras, peces etc:

los viejos los echaban al fuego, los animales neouelos se ouemaban
pero las culebrae 3 otros animales araodes eran sacados 3 echa-
dos a la orilla del flego, para ser cocidos por los viejos cae

llamaban a este manjar Galouleoue (Llamas, 1935).



En mediciné" el ajolote era usHdo pa.ra provocar la luiuria y 

Cl.trP.r afecciones resuiratorie.s (p.e. tuberCJ.losis), el tanayaxin 

(Phrynosoma orbicul?.re orbicc1.lare) para curar el mal francés (sí

filis), el acatetepoc o temacalcahuya (Heloderma horridum) pa.ra 

desuertar el apetito venereo; la tecutlacotzauhaui contra lago

ta, la calenti.lra, los dolores, lo tumores y la hinchazón, el a

Clletzpallin para combatir los males de piedra en riftones y ve ji 

g<t, las calentura s y l a hidropesía. Con los diente s de l a s ser

pientes punzaban el cllello y la cerviz p<ira aliviar el dolor de 

cabe za , la poczofta para envenar las flechas de caza (Martín del 

Campo, op ci t). Para evi ta.r l?. caida del pelo se utili zaban tres 

rana s, una oruga llamada auatecolotl y la hierba xiuhmolti. Pa

ra la cabe za fracutreda se usaba sangre de una vena de rana, o 

esta ollemada adem~ s de otros ingredientes; contra la hemorragi a 

un ungUent o , :.mo de cuyos componentes son ran?s calcin,,. das. La 

s a.ngre de se rpient e con incienso blanco, según el .códice Badiano, 

iunto con tierra de cadaver, es útil para curar el dolor de ojos; 

contra l as hemorroides el corazón de una serpiente, contra la go 

_!a la ehec<t.coatl (Hernández citado por Barajas, 1951). 

Se atac<tba a l as serpientes con bolsas de picietl (tabaco) 

pera ador:necerlRs, y pod'er ma.tarl::is. Para curar las mordeduras 

se chupa el l ugar mordido, s a jándolo y poniendo una tela de ma

guey sobre él, cale n.:tándolo y f ro tando la herida con tabaco; o 

aplic1rndo hojas de hui t11:ma.maxalin, de chipahuac y acoi tztic (Ma r 

tín del Ca.mpo,op cit). 

Los. antiguos mexicano s tambi én curaban l:>. mordedura. de la 

serpiente de cascabel con dos onzas de exc r emento humano en agua: 

utiliz aban a l chipauac (iztic; acuitzehuariracua) contr<t. la mor

dedura de la. tlehua ; el a .nole (Stegnosue r ma halimifoliu.m) contra 

115)

En medicina el ajolote era usado para provocar la lujuria 3

curar afecciones respiratorias (p.e. tuberüulosis), el taoayaxin
(Phrxnosoma orbiculare orbicularå) para curar el mal francés (sí-
filis), el acatetepoc o temacalcahuya (Helod§rma_hQr¿idum) para
despertar el apetito venereo; la tecutlacotzauhoui contra la go-

ta, la calentura, los dolores, lo tumores 3 la hinchazón, el a-
cuetzpallin para combatir los males de piedra en riñones 3 veji

ga, las calenturas 3 la hidropesía. Con los dientes de las ser-
pientes puncaban el cuello Y la cerviz para aliviar el dolor de
cabeza, la ponzoña para envenar las flechas de caza (Martín del

Campo, op oit). Para evitar la caida del pelo se utilizaban tres
ranas, una oruga llamada auatecolotl 3 la hierba xiuhmolti. Pa-
ra la cabeza fracutrada se usaba sangre de una vena de rana, o
esta ouemada ademas de otros ingredientes; contra la hemorragia
un ungüento, uno de cu3os componentes son ranas calcinadas. La
sangre de serpiente con incienso blanco, segdn el cddice Badiano,

junto con tierra de cadaver, es útil para curar el dolor de ojos;
contra las hemorroides el corazón de una serpiente, contra la gc

_ta la ehecacoatl (Hernandez citado por Barajas, 1951).

Se atacaba a las serpientes con bolsas de picietl (tabaco)
para adormecerlas, 3 poder matarlas. Para curar las mordeduras

se chupa el lugar mordido, sajåndolo 3 poniendo una tela de ma-
gue3 sobre él, calentåndolo 3 frotando la herida con tabaco; o

aplicando hojas de huitzmamaxalin, de chipahuac 3 acoitztic (Mar
tin del Campo,op oit).

Los antiguos mexicanos también curaban la mordedura de la
serpiente de cascabel con dos onzas de encremento humano en agua;

Rtilitebefl al Qhioauac (iztic; aouitzehuariracua) contra la mor-
dedura de le tlehua; el aeole (fitegnpsperma halimifolium) contra



lP pe z c o~ tl (tlal co a tl o elzoa lcoa tl) e l tema zo l lin (s2po) o 

CU.P.lou.ier p Brte del rrbol con Ccternos de toro (Aca c i.., cornÍger¡:,_) 

o del mi z ílui tl (Prosonis i!:J.liflorl" ) (Hern9ndez cita do por MB rtín 

del Crun1J O, 1979 ). Se g ún el Códice Florentico s e s ucc ion.a y punza 

con aguja d e ob s idi na la parte mordida y se some te a la víctima 

a u.n baño de vapor o tema.zcalli Rplicando taba.ca. Hernánde z dice 

aue contra l a teuhtlacotzauhaui, hay aue i n troducir l a parte moE 

dida e n 1 1" tierra y tene rl a ahí hHsta ac1.e cese el dolor (Martín 

del Campo, 1979). 

Se tenÍ:> el conoc imiento y temor por a l gunRs serpi e ntes :=id~ 

m? s de la.s y:=i mencionPdas, por ejemplo: l a a.huey?..ctli ( ¿ Botrons 

s p ?), el zolcuBte (Agki strodon bilineatus ), el acoatl (Tamnophis 

sp), l a palancoetl (Botrops a trox ~) o cc1.at ro n~ rices y e l 

tlilco?tl ( Dr.y::G1a rchon conüs ) cuyo c a ra.cter tere to lÓgico incons 

tan te (dos cole s) le hizo c asi fabulosa {Mart ín del Campo , 1 979 ; 

füwas, 1973). 

LR diosa Co?tlicue, l a de la falda de serpientes, diosa de 

l e tier r a significa oue la tierra se h aya ves tida de s erpien tes. 

Quetzalcoa.tl, serpi ente empllll!la da o preciosa , era el dio s del 

viento y la pe rsonific?ci ón de Venus (l ucero de l a mafia.na ). L::>s 

serpientes simboli ~-. aban a la tierra; a la VÍ P. Lact e a los p.nti guos 

mexi c anos l a llam?. ban Izt amixcoAtl: nube bl anca serpentiforme. U 

n a serpiente azul e n l ::i mano de tlaloc simboli zó el r::>yo (s e r

piente de fc1.ego: tecoa~: ); las tromb as e ran llemadas ehec a co amix

tli, s e ;·pie :'1te de vie nto y nube. Son numerosos lo s csso s en aue 

los sacri ficios y l a s ofrendas consistía.n en serpi entes o pP. r te 

de ell r>s : en l e s fi est a s de Atamalcualiztli lo s mezete cas simula 

bPn trag? r sapo s y serpientes (M2 r tín de l Campo , 1979 ). 
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la oeacoatl (tlalcoatl o elzoalcoatl) el temazollin (sapo) o
cualouier parte del arbol con cuernos de toro (acacia cornígerfi)
o del miaouitl ( ' iuliflora) (flercdndea citado por MartínProsoois , U _ . _ .
del Campo, 1979]. Según el Cddìce Florentico sc succiona 3 ounza

con aguja de obsidina la parte mordida 3 se somete a la víctima

a un baño de vapor o temazcalli aplicando tabaco. Hernández dice
oue contra la teuhtlacotzauhoui, ha3 oue introducir la parte mor

dida en la tierra 3 tenerla ahí hasta cue cese el dolor (Martín
del Campo, 1979).

Se tenia el conocimiento 3 temor por algunas serpientes ads
mas de las 3a mencionadas, cor ejemplo: la ahue3actli (¿Botrops
ep?), el zolcuate (Agxistrodcn bilineatus), el acoatl (Tamnophis

sp), la palancoatl (Botrops atrox asper) o cuatro narices 3 el
tlilcoatl (Dr3amarchon corais) cu3o caracter teratoldgico incons

tante (dos colas) le hizo casi fabulosa (Martín del Campo, 1979;
Navas, 1973).

La diosa Coatlicue, la de la falda de serpientes, diosa de
la tierra significa cue la tierra se ha3a vestida de serpientes.

Quetzalcoatl, serpiente emplumada o preciosa, era el dios del
viento 3 la personificación de Venus (lucero de la mañana). Las
serpientes simboliaaban a la tierra: a la Vía Lactea los antiguos
mexicanos la llamaban Iztamixcoatl: nube blanca serpentiforme: Q

na serpiente azul en la mano de tlaloc simbolizd el ra3o (ser-
piente de fuego: tecoatll; las trombas eran llamadas ehecacoamix-
tli, serpiente de viento 3 nube. Son numerosos los casos en cue

los sacrificios 3 las ofrendas consistían en serpientes o parte
de ellas: en las fiestas de Atamalcualiztli los mazateces simula
ban tragar sapos 3 serpientes (Martín del Campo, 19T9).



LA. ::idcmisición del conocimiento zoológico se e:>..--plica por 

l e.s n e ces i d ci des de su1)ervi vencia de la población, para obtener 

c rrne y o ·éros mnteriales como 0ieles y huesos ( M8rtín del Campo, 

l 96'J ). 

Se f.' J n un mi to r.lixteco, antes de nu.e exi s tiera vida en la 

tierra , el Universo estuvo goberna do por dos deidades: la rnascu 

_!in8 l l Rm 2fü1 serpiente de plum as, la femenina llarnafü.> serpiente 

de j :->r·u.2x. Peoo o Peyoo ere un cocod r ilo, R.nima l mítico del espa 

cio interior o de la tierra, corresponde a.l Cipact l i mexic a (Ma r 

tín del Campo, op cit) 

NLteve de los veinte dÍe.s del calendario zapoteca eran inspi 

r e.dos en animales dos de ellos herpetolÓgicos: Guiche: rana, Chi 

lla: cood r ilo. En zapoteco se designa a la tortuga como Bego o 

Be gochii, a l a tortu.ga marina como Pe go niza t a o, a l a l ag artija 

n e gra como C:ot a co nagaha, lagartija verde, Cot e.ca neche; iguana 

Gu.evill; escor-:J iÓn tot a ch ini; serpiente Beelda p el a ; renac-.laj o 

besca; rana lieche (mRrtín del Campo, bp c¡t). 

Actualmente se si guen utilizando con fines medicinales al@ 

nos anfibios y rep tiles. Por ejemplo en el mercado de Sonora en 

el D. F. dicen au.e el "sapo" (~ eximia) en polvo sirve contra 

la eri sipela. En el estado de Morelos se emplea a los Bufo spp. 

frot a dos contra lPs enfermedades c u.táneas. El tapayaxin sirve p~ 

r a cura r enfermed ades de 1 8.s vi a.s respirat orias; c i erta Pa.rte 

de l a s l agartij a s sirve para cu.rar l a "nube" de los ojo s ; pnra 

gol pes e n e l pecho se ..i.sa 12. l aga rti ja con orines (Bara.j a s , 1951 ) . 

Hoy en d í a los zapo tec a s de Juchi t:ín Oaxac a. reconoc en a 

l Rs sigui entes :formas de vi da: aves, peces, fo ernientes , s 2b andJ:. 

j as y mamíferos. Seru iente la definen como a nimal sin plum::--s , 

golpes en el pecho se usa la lagartija con orines (Barajas,
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La adauisicidn del conocimiento zoolúgico se explica por
las necesidades de supervivencia de la poblacidn, para obtener

carne 3 otros materiales como oieles 3 huesos (martín del Campo,
1969).

Según un mito mixteco, antes de cue existiera vida en la
tierra, el Universo estuvo gobernado por dos deidades: la mascu

lina llamada serpiente de plumas, la femenina llamada serpiente

de jaruar, Peoo o Pe3oo era un cocodrilo, animal mítico del espg

la tierra, corresponde al Cipactli mexica (Mar
citj

cio interior o de

tin del Campo, op

Nueve de los veinte días del calendario zapoteca eran inspi
rados en animales dos de ellos herpetoldgicos: Guiche¦ rana, Chi
lla: coodrilo. En zapoteco se designa a la tortuga como Bego o
Begochii, a la tortuga marina como Pego niza tac, a la lagartija
negra como Cotaco nagaha, lagartija verde, Cotaco peche: iguana

Gueviu; escorpidn totachini; serpiente Beelda pela; renacuajo
besca: rana lieche (martín del Campo, op oit).

actualmente se siguen utilizando con fines medicinales algu
nos anfibios 3 reptiles. Por ejemplo en el mercado de Sonora en
el D. F. dicen oue el "sapo" (flïlg eximiaj en polvo sirve contra
la erisipela, En el estado de Morelos so emplea a los ggfg spp.
frotados contra las enfermedades cutáneas. El tapa3axin sirve på
ra curar enfermedades de las vias respiratorias; cierta parte

de las lagartijas sirve para curar la "nube" de los ojos; para

|i'¬" MD 'I-JT i-' "H--1"'

Ho3 en día los zapotecas de Juchitdn oaxaca reconocen a
las siguientes formas de vida: aves, peces, serpientes, sabandi

jas 3 mamíferos. Serpiente la definen como animal sin plumas,
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de formr-i. alerrrads , ad.<ni t ada 2 . a. r r.-,.s tra r se , ,~enerR ·1_1-1 ente sin 2.

péndices ( 3rown .Y Chase, 1981 ), 

Lo s c on>s utilizan DOCf'S especies herpetológica s , s olo 

tres de veintiuna : l a i g u2.ne ( CtenosaurR nectinf'ta) , la Bori 

( Boa constrictor i mneretor ) y 1 8. cescabel (Crotalus ba.siliscus) . 

Comen a lP igu8na, de la c a sca bel solo l:> :02rte medi a , de la. bo2 

so l o utilizan su piel p a ra hacer bols as . Rec onocen como cetego

rú1s a : se rpientes, lRgartos , rr->nas , sapos , mounst ruo de Gila, 

i guana y geckos. Ase g uran que el macho es m~s g r ande oue la hem 

en c2torce de l a s diecinueve especies; en cinco 2 se~uran nue son 

i f ue les. Es la únic a form;;i de diferenciación sexu?..l observ2da 

por ellos ( hla l kin, 1958 ). 

Los cor a s nr~cti c pmente no tienen conc epción de l a edad ; 

dan inf or,i ación n re cisa del t amaño, pero no de l ne so . P8ra e llos 

las serp i ent es son vivÍD aras y tienen de cinco a v ei nte crías ; 

l a.s lf' gartijas son cons ideradas ovíparas con una pue s ta de cinco 

a v e inte huevos coloca do s bajo lRS piedras , entre l a arena o 

en ue r. ueñ Ps madriguera.s. Informa.n que los 2nfibios uonen sus 

huevo s en el P~ua y el nacimiento de las c r ias ti ene lugar en 

junio, d.tnin t e l P. temporada de lluvias. No les es cl a ra l a me t a 

morfo s is de los anfibio s ; saben oue éstos y lo s repti l es no cui

da ~ de sus cri Ps . Dicen que el lagarto corr edor (Cnemidonhorus 

sn.) se t r 2nsforma en s erpiente c .... ando envejece. Saben oue los 

anfibios y reptile s s on c arnívoros y a~n ceníbales y oue su ali 

-n e nt o va en relac ión a su t amafi.o (Mal'.ün , on cit ) . 

31 c)redador o~s frecuente a decir de l os coras , es un ?gui 

la (~~~ill iª s n .) aciem~s de otros como el ha lcón, el pecarí, el 

c o~t í y el coyo te. Afi r man oue la cant idad y anPrición de ci er-
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de forma alargada, adaptada a arrastraree, generalnente sin a-
péndices (Brown 3 Chase, 1981).

Los coras utilizan pocas especies herpetoldgices, solo
tres de veintiunaz la iguana (Ctenosaura pectinataj, la Bon

(Boa constrictor imperator) 3 la cascabel (grotalus basiliscua).
Comen a la iguana, de la cascabel solo la parte media, de la boa
solo utilizan su piel para hacer bolsas. Reconocen como catego-
*1 I-'u as a: serpientes, lagartos, ranas, sapos, mounstruo de Cila,
iguana 3 gecxos. Aseguran oue el macho es mds grande oue la hem
en catorce de las diecinueve especies; en cinco aseguran oue son

iguales. Es la única forma de diferenciación sexual observada

por ellos sin, 1958).¢I"'\. :$3'J 1-'

Los ceras practicamente no tienen concepción de la edad;
dan inforuación precisa del tamaño, pero no del peso. Para ellos

las serpientes son vivíparae 3 tienen de cinco a veinte crías;

las lagartijas son consideradas ovíparas con una puesta de cinco
a veinte huevos colocados bajo las piedras, entre la arena o
en pecueñas madrigueres. Informan oue los anfibios ponen sus
huevos en el azua 3 el nacimiento de las crias tiene lugar en
junio, durante la temporada de lluvias. No les es clara la meta-
morfosis de los anfibios; saben oue éstos 3 los reptiles no cui-
dan de sus crias. Dicen oue el lagarto corredor (ünemidophorpâ

sp.) se transforma en serpiente cuando envejece. Saben oue los
anfibios 3 reptiles son carnívoros 3 aún caníbales 3 oue su ali
pento va en relacidn a su tamaño (Malxin, op citì.

¡JJ I-J predador nds frecuente a decir de los coras, es un šgui
la (gïgillia sp.) ademds de otros como el halcón, el pecarí, el
cortí 3 el co3ots, afirman oue la cantidad 3 apariciún de cier-
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trs es~ecies est ~ condi c i on~ d p no r l e ~reP e n. cia de l os 2e r e s h u 

:; rnos r J.e los '1 er:::ip;c1.e n ;.' d e s trú.yen SJ. hrbi t 8t . ~econocen d i. f e -

r enc i a s e n lr dist ri b uci 6n vertic Pl y l " S r e lRc ion2n con l Ps 

co ~diciones clim~tic2s de 1 s dife rentes "ltJ.res; los 2nfibios 

y les t ortJ.gas son 3 s ociados P l P estac i6n de calor y l luvia. 

P 2 r 2. ellos l ? mayorí " de l ~· s es; ecies s on d i J.r n2 s , a.unoL<e .reco 

nac en a l.le ex i s ten algJ.nas noctJ.r m1s o de hfbi tos inter :e d ios . 

Los ~~ fibio s ::: on asocia do s 2l a g J.P , los reu ti l es a sit ios ~rbo-

reos v Rl SJ.e l o o deb2 io de e l ( ~rl~in , O) cit) . 

Como "li:11e n to d e se ,;runda impo r t anc ia l os se r i s exnlotan 

v e iYJ.t icinco e~u ecies de Anfibios y reo ~ i l ¿ s , once d e l as cuales 

r oYJ. to rtu¿" s ~r rinas caz,,das co r los h om bre s; l~s seruie~ t es 

de ;::· :sc sbel _\· ot ro s rent i les s on c 2.zados .Jor les TTit.t .jeres y con-

s J.I'.iidc..s 2s2dos en le no che ( l1h l '.cin, 1956 ) . 

Los se ris r g ruoRn a los 2nimal e s bas rdos en s imi ~ i tú.d e s e x 

t e r YJ.as de form e , comportamiento, hPbi tat e tc. Pa r a Rl ~unas uer

s on->s los :'::ichos son ~«~s gr ,,_n de s y oscuros n¡¡e 1 2.s h embras (más 

bi én e s J..:'1 n rt r-S n cultllra l Oc.le U "lP ohs erv2ci6n n '"'tJ.r2l ). No ob-

servrn ~eoti l es en i nvi e rno (ext r emoso en es te lJ.gar ) , a s egurr n 

o Ll e mlle re n en est2. e st:::i.ci6n del aiío . Co viocen l a ?.cti vid Pd noctllr 

E: " d e " l 1'· J.1:.os !'e]til e s , de é s tos pocos s on bi en conoc ido s (p, 

exc s pci6n de 12 cascabel ); d s el7unos conoce~ s ~s h~bitos Rl i

-:; entici o s , ciice!l r.J.e los r en -t; il es nrice!l 2ctivos de clil h Lte vo . Te 

! e 1 2 de 10 1 0 :le 

rom :)os -.- 2. l~ s e rl)ie :1 te corn~di' ( ll:al-dn , op citj . 

: ~ e:-:i.C:->!!.O S . f'.""1.:-r e J.los ~l. gec ;rn _C_o_l_e_o_:'1-"-_,_rx __ v_,,,_r_i_?_G?.!_c.l_S _· ·_'.1 n_'.J_. -:.e_n_s_i_~ 
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tas especies esti condicionada por la presencia de loa seres h¿

manos fue los aerciguen 3 destru3en su habitat. jeconocen dife-

rencias en lr distribución vertical 3 las relacionan con las
condiciones climaticas de lfs diferentes alturas; los anfibios
3 las tortugas son asociados a la estación de calor 3 lluvia.
Para ellos la ma3oría de las especies son diurnas, aunoue_recp
nocen oue existen algunas nocturnas o de húbitos inter edios.
Los :nfibios son asociados al agua, los reptiles a sitios árbo-

reos v al suelo o debajo de el (malkin, op oit).

Como alimento de segunda importancia los serie explotan
veinticinco especies de anfibios 3 reptiles, once de las cuales

ron tortugas marinas casadas por los nombres; las serpientes
de c ecabel 3 otros reptiles son casados :or las mujeres 3 con-

sumidos asados en la noche (Malxin, l956}.

Loa serie agrupan a los animales basados en similitudes eg
torpes de forme, comportamiento, habitat etc. Para algunas per-

sonas los machos son nds grandes 3 oscuros cue las hembras (mas
bién cs un patrjn cultural oue una ooaorvacidn natural). so ob-

serven reptiles en invierno (exzreaoso en este lugar), aseguran
oue mueren en esta estacidn del ado, Conocen la actividad ncctur
pa de al-unos reptiles, de estos pocos son bien conocidos (a
excepción de la cascabel); de alzunos conocen sus hábitos ali-

$34 FDnenticios, dicen ale los reptiles nacen activos un huevo. Te

men a la víbora de cascabel (Crotalua spa.) , a la de loio de
rombos 3 a la serpiente cornuda (malìin, op citj.

Dicen lar feri; cue la coralillo solo es mortal ¬ara las
ïexicanos. Para ellos ,Í gecüo Colep§3x_varíegatis ¿ìnoladsis

puede matar por contacto o su vapor ocur-r pa? pulmonar; puede
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se r Ll.na t r ensferenc i P de unR c re enci P eurone P e un animal dife-

re n te: l a SPl enandra . De l sapo, se cree oue muerde con la len

gu a. e inyec ta veneno y n u.e SLl. "l eche " es venenos a . Su. cono c imien 

!o au.;nenta progr·esi vamente en volumen al aumenter 18 importHncia 

económica de l ~rLl.po zool6 gico al nue se hace referencia (Mal kin, 

1956) . 

Pera los cores el 66% de l as herneto-esnecies aue conocen, 

so n tóxicas : : Ieloderm~ sp., tod 2s las serpientes (exc epto Sono

r a so .), y lo s anfibios a trav~s de su piel. Para caras, seris 

y swau, el r;-ecko tiene ve n eno en la col a y l a c "' rne de boa es 

tÓ:dc R. .uos cores utilizan semillas de sandía pan; curar las h~ 

rid. r· s de mordedLl.ra de casc abel; contra Tantilla sp. se utiliza 

el Órgano sexu?l interno de la s er"'.l ie ;ite o SRngre :ie Du.erco. U

tili zan la planta ku'kux ( s erpiente) contra la mord ed..tra de Tri

morphodon sp. y contra la bo2. u.tilizan sal aplic a da a la herida. 

La plant2 llamada hu2co es tom2da. en infusi6n· y como catapl~sma 

para l ns heridas por mordedu.ra de serpiente. Los caras no :üA.can 

sist em& t icnmente e ~stos orga nismos, los seris si les tienen hos 

tilidr>d y los sumu solo at::i.can a los anfibios y reutiles pPra u 

tilizarlo s (Me l kin, 1956; 1958 ). 

Al amnnecer el sol 2p2rec e en el oriente, precedido por Ve

n ... s, l a estrellé'. de lR mariana, u.na g r an serpiente emplumada lla

;:1 :--da IJ u.kta Ch 'on uor los T:;:otziles. Tal como en lo s tiempos ure -

hisp2nicos Venu.s es el nre c u.rsor y hera.ldo ~el so l identific ado 

por l e deid a d seruiente, con o lo era en todP. Mesoámerica {!Io-· 

llP.nd , 1964) • 

1 2. se r p i ente entre los mayns tenía un? si {':nificación reli

g iosa de f ~erz a anim a l sa ; r ada , vi nc u.l ? da con var i2s fi ~Ll.ras di -
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ser une treeeferencie de une creencie europer e un enimel dife-

rente; le eelemendre. Del eepo, ee cree oue muerde con le len-
gua e inyccte veneno y oue eu "leche" ee venenosa. Su conocimien
te eueente progresivamente en veìumen el eumenter le importencie

econdmice del erupo zoológico el oue ee hece referencie (fielkin,
I-4 LD U1 DW ¬-._-I I

Pere loe coree el 66% de lee herneto-eepeciee oue conocen,
eon tdxicee: Ieloderme ep. todee lee eerpientee (excepto Sono-

`rï eo.i, y loe enfibioe e trevëe de eu piel. Pere coree, eerie

y eunu, el gecko tiene veneno en le cole y le cerne de boe ee
tôxice. noe coree utilieen eemillee de eendíe pere curer lee he
ridos de mcrdedure de ceecebel; contre Tentìlle ep. Se utilize

Qu 'Í U1? __;el no eexuel interno de le eeroieete o eengre ie puerco. U-
tilieen ie plante ku'eux (rcrpiente) contre le mordedura de Erif
eorphcdon ep. y contre le hoe utílieen eel epliceda e la herida.

Le plente llemede hueco ee tomede en infueiôn'y como ceteplšeme
pere loe heridee por mordedure de eerpiente. Loe coree no etecen
eietemåticemente e eetoe creenieeoe loe eerie ei loe tienen hoe
tilided y loe eumu eolo etecen e loe enfibioe y reptiles pere n

tilieerloe (Melein, 1956; 1958).

Al emeneoer el eol eperece en el oriente, precedido por Ve-
nue, le eetrelle de le menene, une eren eerpiente emplumede 11e~
ende Huete Ch'on por-loe Teoteilee. Tel como en loe tiemnoe pre-

hiepšnicoe Venue es el nrecureor N hereldo del eol identificado

por le deidcd eeroiente, cono lo ere en tode Meeoámerice (Ho-`
llend, 19o4),

Le serpiente entre loe ueyce teníe une eienificeción reli-
gioee de fuerïe eninel eefrede, vinculede con veriee finuree di-
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vinRS a la ve z , cons tituyendo la conjugP ción de los grandes con

trarios de 1 2 n FJ tl.lralez ::i ; nismos o...te en su concepción dan vida 

a 1 co r;mos . l.!uestn1 l?. pre ocup,, ción central de umi c...tl tur?. de a 

g ricultores (De la Garza, 1984). 

P2r l o s zinacantecos lns serpientes son h i .j <> s de los se?ío 

res de la tierra , de mrnera o...te encontrar mujeres o serpiente s 

en el s1J.eño puede tener consecuenci as terribles. So ija.r con to

cr-ir los Órg11nos geni tale s de U '1A. mujer es como toc pr una horr i 

b le serpiente frí a . Ellos i n terpret en el s ue ño d e s e r mordido 

por unD serpiente como ser moles tado por el señor de ln tierra , 

s e tfa l oú.e v,.,n a enfer:nPrse, a dé'.rles aire frío, a e ntumece rse. 

AcRrici~r a U '1r- "'....tCh8 chn en un sue íi. o se internreta como encon

tra r se c on ...tna serpiente; s o :ís r con ve r R una serpiente 

signi fi ca psr los zinac?.ntecos se r a.tor 

mentados por el se.iío r de 1 2 tierra o por h echicero s (Lnú.ghli n, 

1966). 

El cielo l a tierra. y el inframu.ndo en el conce-pto maya , son 

0 i g?ntes reptiles oue se Cú.Pdrú.plican en las cua.tro reg iones ho

rizont ales del i.Jni verso {De la Garza, op ci t ). 

Los " s eñores" de los animales y l as plantas, son en la. i de o 

1og Í?. may?. los intermediarios entre el espPcio sociel y t:l sal

v aj e; conceden permiso, medi::mte ·..m rito al hombre para ca.zar 

y /o rec0lect?r: los dioses de le. lluvi a y del inframundo son tam 

bién señores de los anim11les. Otra form e de re l scionar a l a so

c ied? d humana con le. n :o tureleza, es a tr?_vés del tomüis!'lo y de l 

nah uel i smo (De la Garza, op cit). 

La serpiente encarna. asimismo ...tnP energía s agrada com~n a 

d io ses y hombres, de ah í Sú. omnipresenciR en el arte plfstico , 

en los có di ces y en 1 1s ~itos y relPtos . Simboliza las relacio

n e s del ho'lliffe m2.·.ra con la ne.t1J.ralez2 ( De l P GarzP, op ci t). 
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vines e le ves, constituyendo le conjugeción de los grendes con-
trarios de le netureleee; sismos oue en su concepción den vide
el cosmos. Muestre le preocupeciôn central de une culture de e-
firicultores (De le Geree, 1934).

Per los sinecsntecos les serpientes son hijes de los seño-
ree de le tierre, de menere oue encontrer mujeres o serpientes
en el sueño puede tener consecuencies terribles. Soñer con to-

esr los órgenos genitslee de une mujer es como te-ser une horr_i_._

ble serpiente frie. Ellos interpreten el sueño de ser mordido
por uns serpiente como ser molestado por el señor de le tierre,

seuel oue ven e enfermerse, e derles sire frio, e entumecerse.

Acericier e uns euchechs en un sueño se interprete como encon-
trerse con une serpiente; soder con ver e une serpiente

significa per los sinecentecos ser ete;
mentedos por el sedor de le tierra o por hechiceros (Leugflin,
1966).

El cielo le tierre,3e1 inframundo en el concepto mera, son
nigentes reptiles cue se cuedruplicen en les cuetro regiones ho-
risonteles del únìverso (De le Gerze, op oit).

Los "señores" de los enimeles 3 les plentes, son en le ideo
loeie meye los intereedierios entre el especie sociel 3 el sel-
veje; conceden permiso, mediante un rito el hombre pere ceser
y/b recolecter: los dioses de le lluvie y del infremundo son tem

bién señores de los enimeles. Otre forme de relscioner e le sc-
ciedsd humene con ls netureleze, es e través del tonelisno y del
nehuelismo (Ue le Gerse, op cit).

Le serpiente encerne esimismo ene energie segrede común s
dioses y hombres, de ehi su omnipresencie en el erte plšstico,
en los coiices v en las mitos y reletoe. Simbolise les relecio-

nes del hombre m+vecnn.1e netureleee (De le Geree, op oit).



El drag6n, ser fant~stico con r asgos de serpiente, ave, j~ 

g uar y l "l gB rto, ;, imboliz6 l? s ac ralidad del LUlivers o, las fuer-

7RS naturales de lRs cc1.ales depende la existencia del agricul

tor. Es c eleste-terr e s tre- acu~tico, el principio generador-en

gendn1do r, la e nergía vi t a l con la nue lo s dioses mayas formaron 

el mundo y la vida (op cit). 

El ave-serpiente y el mounstr..io bicéfalo significaron la 

fert ilida d del cielo, repre s ent ndos en el arte por la víbora. Cro 

t?lus duris c1.s durisus. Simboli z aron l a. LUlida d de contrarios se-

a uía-lluvia y también l a inf initud de la temporalidad. Estos siro 

bolos s on auienes a niman y dan movimiento a los astros en la cos 

'.l!_O e;oní a mPyl'! .• :in a ve-ser'T)i ente conduce FJ l so l por el firmamen to, 

enc:::rna dn en l a ,::rran estrella del alba que anunciFi al a.stro (op 

ci t). 

La s erpiente- t ierra simboliz6 el poder gene r Rdor de l a tie 

rra, l a fecundidad ; se le re1Rcion6 con el dios de la muerte y 

con el mouns truo de la tierra (un gran cocodrilo\ Es también 

gu 'lr diena y poseedora de los te s oros subterráneos. Bajo las pi~ 

dras sacrificiales simboli zaba la fueru1 vi t al de la sangre o

frecida a los dioses (op cit). 

En el mundo mFJya se rel a ciona a la mcl.jer con la serpiente 

y se le vinccl.1 8. a la lurnoi . La serpiente re-presenta la. simiente 

de l a vidH; integ ra al reino de la muerte con el ciclo vital u

nive rsa.!. Siempre vinculada al agu.a; la serpiente-tierra y la 

seroiente-cielo son dos asuectos de Chic- Chan, repre s enta.do por 

le Ci'otalus duri '?_US terrificu.s: e n carmición del principio gene r-ª 

dor-enp:endrador del c1.ni verso. El 8.gua qcl.e circcl.la entre el c ie lo 

y l a t ierra es personificada por un ser serpentino-antropomorfo: 
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11.1i-" dreadn, ser fsntdstico con rasgos de serpiente, eve, je
fuer 3 lagarto, eimbolisd la secreïided del universo, las fuer-

sas naturales de las cuales depende le existencia del egricul-
tor. Es celeste-terrestre- acuático, el principio generedor-en-
gendredor, le energia vitel con le nue los dioses meyas formaron

el mundo y la vida (op oit).

El eve-serpiente y el mounstruo bicéfalo eignificaron le
fertilidad del cielo, representados en el erte por le víbora Cro

talus durisus durisus Simbolieeron le unidad de contrarios ss-Í
gn-_-_».-¡ I 111--¬-I

ouia-lluvie y tembién le infinitud de le temporelided. Estos sim

bolos son ouienes enimen y den movimiento e los estres en le cos
Eogonis maya. El eve-serpiente conduce al sol por el firmemente,
encarnado en le eran estrelle del elbe que enuncia el estro (op

oit).

La serpiente-tierra simbolied el poder generador de le tie
rre, la fecundidad; se le relaciond con el dios de le muerte Y
con el mounatruo de le tierre (un gran cocodriloì Es tembién
guerdiane y poseedore de los tesoros subterráneos. Bajo les pie

dres seorificielss simbolieebe le fuerza vital de le sengre c-
frecide a los dioses (op oit).

En el mundo maye se relacione e la mujer con le serpiente
y se le vincula e le luna. Le serpiente representa le simiente
de la vida; integra el reino de le muerte con el ciclo vital u-
niversal. Siempre vinculede el agus; le serpiente-tierra y le
serpiente-cielo son dos sspectos de Chic- Chen, representado por
le Urotelus durisus terrificus: encerneción del princi io eenere

_' “i-P'1-$1--CI-Ud-2 -í-í " p H' í

dor-eneendredcr del universo. El egue que circule entre el cielo
y le tierre es oersonificede por un ser serpentino-entropomorfo:



Ch ,-,2 c-ChPu.c-Ane:el , 0ue porta en su. mano e l !'18 ch2-rryo - 2e rpient e 

(on cit). 

En el concep to reli gioso ma.ya lr:i se rn iente "i e dé a l hombre 

su. canrwidad de nrocre a.ción y simbolizr>. su. s angre. Renre:::enta al 

falo aue propicia la fertilidad en l A tie r ra y su. pode r de rege

neración la vi ncu.la a los ritos de p ~ saje. Es dado ra de rinu.e zas 

y gu.ardüma de tesoros. Produce v cura. enfermedades; dado r e. de 

muerte y nresagio de ella. Se traga a los hombres aue bu.sean pen~ 

t rar en los mi s terios de lo sagrado y lo s excreta como homb r es 

superiore s , brujos o gobernantes (op cit). 

Le C8Ltsan Rdmira.ción y temor e.l hombre por su. r itd dez y ag.!_ 

d2 d , nor su l e n l_". ua bífida., por sus ojos fijos s in p ? rpsdo s , uor 

su. notable vit a l i d 8d al renovar pe riódic am ent e s u niel, por su 

f orma de Apareamiento, poraue perm;mece sin tomar a gu.a ni comer 

dur2n: e l a rgo tiempo, crece t od a la vida y s e res iste a morir 

cu.ando es herida (op cit). 

Les serpientes aue p r recen haber sido considera das sagr ada s 

son principalmente de la fRmilia viperidae : Crotalus durissus du 

rissu.s o Crotalus du.rissus terrificus (Ts a ccan), Bothrops atrox 

(na uy,,ca re al ), Porthidiu.m nurnmifer, Botrops godmanni, Bo trops 

schlegelli, Botrops nieroviridis (canni, cu.rtro narices, k'ok ob, 

culebn' au.e h Etce s udar sangre, taxinchan , adulterina ), Agkistro

don bi l ineP ti.ls (mocr;s ín, wol puch en maya yucat e co ). Aunaue ti:un

bién la bo s ( Bos co ns trictor imnerator) ( Ochcan) y la. coralillo 

tuvieron si gnificado reli gioso (Micru.rus fulviu. s) ( ~alam, Ch a.b

ib-kan, korales kan) (o p cit). 

Entre lo s animal e s aue se s2.crificab8n a los di ose s s e hal l an cu. 

le brPs, l ega.rtos, l agartijss e iguanas (op cit ) . 
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Uhaac-dhauc-enael, cue porte en su mano el hacha-rayo-serpiente
(ep cit}.

En el concepto relieiosc maps la serpiente le de el hombre
su cepacided de procreecidn v simbolisa su sangre. Representa el
felo oue propicia le fertilidad en le tierra y su poder de rege-

nerecidn le vincule e los ritos de pasejs. Es dadora de riouesas
3 guardiene de tesoros. Produce r cure enfermedades; dadora de
muerte 3 presagio de elle. Se treee e los hombres cue buscan pene
trar en los misterios de lo segredo y los encrete como hombres

superiores, brujos o gobernantes (op oit).

Le causen edmireciån 3 temor el hombre por su rieides 3 eg;

dad, por su lenaue bifide, por sus ojos fijos sin pdrpados, por
su notable vitelidad el renovar periddicemente su piel, por su
forme de aparesmiento, pcroue permanece sin tomer egua ni comer
dirante lergo tiempo, crece tode le vide 3 se resiste e morir
cuendc es herida (op oit).

Las serpientes oue parecen haber sido consideradas sagradas
son principalmente de la familia viperidees Grctalus durissus du

riesus o Grotelus duriesus terrificus {Tsabcan} eothrops etrcsa- L 1 - L .J E .
mi _ ¡ == ¡ -_- -II 1.-_ ¡--

(nauyace real), Porthidium nummifer, - godmsnni, ìotrops_ _ Bctrops -
schlegelli, Botrops nigrcviridis {cenni, cuatro narices, k'ok ob,

culebra cue hace suder sengre, texinchsn, adulterine), ggkistro-
don bilineatus fimocaein, wol puch en mapa yuceteco). euncue tem-
bién la boa (Bos conetrictor i ) fiüchcenì 3 la corelillo_ '_ lb 1 1 mperetor .

tuvieron sienificedo religioso {Micrurus fulvius} (lelem, Chab-
ib-kan, koreles een) (op oit).

Entre los animsles oue se sacrificeban e los dioses se hallen cu
lebras, lagartos, lagartijas e iguenes [op citl.
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Los sn imsles sj_enrpre h an tenido un lug:=i r imnort r:mte en las 

creenci é' s totonacs s. La serpiente de ca scabel era el totem de 

los 2rtistas . La l agartij a -profusa en las esc...1.lturas de a r gf'masa, 

tenís u.na Íntima relaci6n agrícola-reli gi osa. El ls garto, rela

cion2do con la muerte, repre s ent aba ~ lR tierrR nara ciertos 

muertos , lo mismo le tortuga auien adem~s se relaciona con la 

perdurabil idad. La. rana ,representante de la tierra recibía a los 

CHdf.veres (Mel e;i::irejo, 1948; Seler cit ado por Kric!ceberg, 1933). 

Lo s yugos aue mant enían erguidos a lo s atado s de los restos 

mortuo r ios de los pri nc ipr'Jles, personificaban en la mayoría de 

los ca.sos a u.nP rana o a c1.n hombre con cabeza de rana., tendi do en 

el suelo significaba el acto de portar y tal vez l a idea de oue 

la tierra recibe y porta el atado mortuorio: la rana era el ani 

mal mítico oue transpo rtaba el alma al r e ino de los mu.ertos 

( Kriclrnberg, 1933 ). 

Las volutas qu.e Pdornan la b::rne de una palma totonaca, los 

t a bleros del '.I'ajín y algunos yugos p 2rec en ser representaciones 

de l P serpiente de la tierra cu.ando se h allan en la parte infe

rior (Avi le z , 1972 ). La.s volutas de la p arte inferior represen

t an a le serpiente celeste (Melgare jo, 1985 ). 

Tl a lo c lleva como armas en las manos un rayo serpiente o 

una sonaja con su. forma (chicahu.alistli), lo s "anteojos " y los 

"bi gotes" c a.n Jcterí s ticos de este dio s no son otra cosa que se_!: 

pientes est i lizad2 s . A~n hoy es te dios e s vene rado mediante la 

reli gión sincrética por lo s t otona cos (Ichon, 1973). 

i24J

Luc nnfloluo 1 ¿nrflbnö cuide Luc Iufüundúo.

un ¿L fno¿UÚ

Los snimeles siempre han tenido un lugar importante en les
creencias totoneca s. Le serpiente de cascabel ere el totem de
los artistas. Le legertije profuse en les esculturas de ergamese

tenía una íntime relecidn egricole-religiosa. El lagarto, rele-

cionado con le muerte, representeba e le tierra pere ciertos
muertos, lo mismo la tcrtuge ouien edemes se relacione con le
perdurebilided. La rene,reprcsentente de le tierra recibía e los

cedšveree (Melgarejo, 1948; Seler citedo por Krickeberg, 1933).

Los yugos nue nenteníen erguidos e los etados de los restos
mortuorios de los principales, personificeben en la meyoria de

los casos a una rene os un hombre con cebese de rene, tendido en

el suelo significaba el ecto de porter y tel vez le idee de cue
le tierre recibe y porte el etedo mortuorio¦ le rene ere el ani
mel mítico oue trensportebe el elme el reino de los muertos
(xripeeberg, 1933).

Las volutes que adornan le bese de une pelme totonaca, los
tebleros del Tejín y slgunos yugcs parecen ser representaciones
de la serpiente de le tierre cuando se hellen en le perte infe-
rior (Aviles, l9?2). Les volutes de le parte inferior represen-

ten e le serpiente celeste {Melgerejo, 1985).

Tlsloc lleve como ermes en les menos un reyo serpiente o
une soneje con su forma (chicehuelistli}, los “enteojos" 3 los
"bigotes" carecteristicos de este dios no son otre cose oue ser

pientes estilisedas. Aún hoy este dios es veneredo mediante le

religión sincrétice por los totonacos (Ichon, 1973),
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En un fragmento de pPlmP totoneca decorada en b:>.jo relieve 

se observa a Ciprctli, el mo unstruo de l a tierra y Ll.n fragmento 

de yu.go pre s enta la cabeza de Tlaloc saliendo de l as fauces de 

u.n 8. s erpie nte. una. deidad vener ada en el To to na.capan era el dios 

del maíz (cinco-serpiente) (Ichon, 1973). 

En el Teo tihuP_can totonaco el templo a Quetzalcoatl, une. de 

l r s principales divinidades, estaba decorado b~sicamente con dos 

tipos de s erpie :ltes : una con plumas ( Quetzrüco atl) y la otra sin 

e llas ( Xolotl ), representando el .reverdecimiento l a primera y 

la seau.Íp,_ la segunda; también repre sent aban las do s fa.ses del 

plane t a Venus: el lucero de la mañana (Quetzalcoatl) y el luce

ro de la. t 8rde (Xolotl), siendo ambos di os es hermanos gemelos 

( Melgarejo, 1935). 

En algunas pa l m:=i s del cl¡isico tardío (IX d. c. ) se observa 

a la serpiente-tierr a sostenida en el esuacio por el ~guil a so 

l ar. Entre los Ídolos de Misantla se haya una tortu.ga monumental, 

a c e.so nahual de Macuilxochitl, oue según l a leyenda fué a traer 

al otro lado del ma.r los instri.l!llentos musicales para darles a

le t;rí i:i a los totonacos. En una escul tu.ra de Tlacotal:oan s e haya 

g r Bba do el s ímbolo de los cu.atro movimientos, con la leyenda de 

los s oles, form edo por una serpiente emplumada ( Quetzalco atl) en 

entrel azada con ot r a sin el las (Xiuhcoatl; Xolotl )(Melgare jo, 

op ci t). 

Con el crecimiento poblacional y la nece s idad de a l imentos 

s e hacía. má s import ante el panel de Thüoc, y a el se imploraba 

con of renda s y a~n con el sacrificio de infant es (MelgArejo, 

oTJ ci t). 

're zc atlipoc::i. sasti t.iyó a la rel igi on de Quetza .Lcoatl, que

d2.ndos e entre los totona cos como Hura cán y simboliza.do por el C 8 
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En un fragmento de palma totonaca decorada en bajo relieve

se observa s Cipactli, el mounstruo de la tierra y un fragmento
de yugo presenta ls cabeza de Tlaloc saliendo de las fauees de
una serpiente. Una deidad venerada en el Totonacapan era el dios

del maiz (cinco-serpiente) (Ichon, 1973).

En el Teotihuacan totonsco el temple s Qnetsalcoatl, una de
lrs orincipales divinidades, estaba decorado basicamente con dos

tipos de aerpieates¦ una con plumas(Quetsa1coat1) y la otra ein
ellas (äolotl), representando el reverdecimiento la primers y

la seouia la segunda; también representaban las dee fases del
planeta Venus: el lucero de la mañana (üuetaalcoetl) y el luce-
ro de la tarde (Koletl), siendo ambos dieses hermanos gemelos
(Melgarejo, 1935).

En algunas palmas del clasico tardío (IX d. c.) se observa

a la serpiente-tierra sostenida en el esoacie por el aguila so-
lar. Entre los ídolos de Misantla se haya una tortuga monumental,

acaso nahual de Macuilxochitl, oue según la leyenda fué a traer
al otro lado del mar los instrumentos musicales para darles a-
legria a los totonacos. En una escultura de Tlscetalean se haya
grabado el símbolo de los cuatro movimientos, con la leyenda de
los soles, formado por una serpiente emplumada fiüuetaalcoatl) en

entrelaaada con otra sin ellas (Xiuhceatl; Xelet1J(Me1garejo,
ep oit).

Con el crecimiento poblacional y la necesidad de alimentos
se hacía mas importante el papel de Tlaloc, 3 a el se implorabe

con ofrendas a aån con el sacrificio de infantes (Melgarejo,
un cif).

Tescatlipooa sustituyó a la religion de fluetaalcoatl, oue-
dandose entre los totonacos como Huracán y simboliaado por el ca
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t8n o peje l P.¡.:R rto, ·lln pez casi anfibio (lUe fllé Ci T>r-ctli. Un <> rr 

n a Ilamacuey Ptl, l P viej a rana , era símbolo engendrador de din~ s

tí as; un s2.1) 0 e rp el dios de la tierrR Tlaltechtli, señor de 

cu~nto volvía a Slls seno ( ~elgarejo, op cit). 

Un ser todo po de roso a manera de batracio , figllr?ción de la 

deidad de la tierra es frecuentemente percibido en los yu~os to

tonPcos . En un ;:i n alma se observa a un cocodri l o. En lR nintllrP 

d e l piso del temnlo del s ol en l as Hi gueras , dos culebrPS rode an 

al s ol, unP acuf.tica con C8.beza de cocodri lo y ot ra emplwna.füi. 

con ca.beza de catán. En otra pintura mural de l8 s Higueras en el 

CPnt a ro del oue vací a Pgua u.n personP.je fe menino , se h ayan ce:1i 

d?.s dos Clllebras una ve r de de ve t"etación y otra azcll de 8gua . 

En otr8. pintura la dio sa del 2.g .i.2. produce inunfüic iones por boca 

de Ci nactli. Las inundaciones ca u.sada s por trombRs er an recl ama

das por Mixcortl (Tezcatlinoca rojo), las causadas po r lluvia ci 

clónic a por !faracán ( Tezca tlipoca negro). En una lápida se repre 

~enta al cai:nnn-tierra oponiéndose a Huracán (Melgare jo, op cit ) . 

En Bmderilla se obs erva a una culebra de ve getación rever

decid?. ; en el cielo, la lun :::i y el sol empollan u.n huevo, del 

cual brotan melli7.os, dos cul ebras, una luc ero de l a mañana, o

tra lucero de la t arde (op cit). 

En An,.,ri cio (clásico t ardío ) el j u.gador de pelo ta, al i g u.al 

o.i.e en Chichén Itzá, era decapitado, de la representación de su 

cuello en un muro, brotan siete sernie ntes , representRndo siete 

chorros de s a:rn;re vivi f ic8dora. Se creía eme l r s muieres toton2 

c rs emba r azadas tenían noderes m~gicos contra las serpientes 

(on cit). 

Lr:s la.gar tijas dieron nombre a un día de la veintena ; l a R.-
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tán o peje lagarto, un pez casi anfibio oue fué Ciprctli. Una si
na Ilapacueyatl, la vieja rana,era simbolo engendrador de dinas-
tias¦ un saoo era el dios de la tierra Tlaltechtli, señor de
cuanto volvia a sus seno (selgareje, op oit).

Un ser todo poderoso a manera de batrscio, figuración de la
deidad de la tierra es frecuentemente percibido en los yuaos toa
tonaces. En una palma se observa a un cocodrilo. En la pintura

del piso del templo del sol en las Higueras, dos culebras rodean

al sol, una acuática con cabeza de cocodrilo y otra emplumada
con cabeaa de catan. En otra pintura mural de las Higueras en el

cšntaro del oue vacia agua un personaje femenino, se hayan ceìi~
das dos culebras una verde de veaetacion y otra asul de agua.
En otra pintura la diosa del agua produce inundaciones por boca
de Uipactli. Las inundaciones causadas por trombas eran reclama-

das por Mixcoatl (Teacatlipoca rojo), las causadas por lluvia ci
cldnica por Huracan (Tescatlipoca negro). En una lápida se repre
_senta al caimdnfltierra openiéndose a Huracan (Melgarejo, op citj

FJ ¦3 Benderills se observa a una culebra de vegetación rever-
decida: en el cielo, la luna y el sol empollan un huevo, del

cual brotan mellizos, dos oulebras, una lucero de la mañana, o-
tra lucero de la tarde (op oit).

Aparicio (clasico tardío) el jugador de pelota, al igualto23

oue en Chichén Itzá, era decapitado, de la representación de su
cuello en un muro, brotan siete serpientes, representando siete

chorros de sangre vivifícodora. Se creia oue las mujeres tetonå

cas embaraaadas tenían poderes magicos contra las serpientes
(ep oit).

Las lagartijas dieron nombre a un día de la veintena; la a-
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bu.ndante i gu;:i n3 en los rios Blrmco y C<?ciaue, cornpi t ió en ca r ne 

con l as tor tu.gas. Los ca imane s de.esotérica mitología; la cora

l illo de lo s olmeca , vic e r a de Tezc atlipoca; la cacs bel vol ;:i dorP 

de (}u.e t zs l coatl y l e. mazacoatl heroina de u.n cuento (op ci t ). 

En l as crenci a.s t otone.c ;:is , do s culebras ceñ ían al universo 

1.JB.ra evita r su ue s integración, y no s e borran en el viejo ceñi

dor de Jilotepec; por el l o se ataba el vientre de lR emba r azada 

c on do s serpientes (acaso de mane ra simbólica) (op cit). 

El tilc ;:i mpo, saurio hemano de l a iguana o iguana. negr a , 

reemplaza tierra adentro al caim~n que arrancó un pié a Tezcatli 

:12.oc a . Di cen oc<e l a s erpiente de ccscabel es muy ve nenosa , la ne 

g ra no, oue vence a l e c ascabel (op cit). 

Antes la gent e totona.ca poseía m0zacuates (Aschman , 1962 ). 

Los antig c<o s totonacos usaban rodel 2s de c a.paracho de tortuea 

(c2.r2cte r í :;ti c 2 propiP de és t a cultu.r2 ) (Dahlgren, 1953). 

SeglÍn SahaglÍn (1981) había en el Totonacapan mctchas víbora s 

veneno sas nor ejemplo: l a metl2pilcoatl y la aueiactli, contra. 

esta lÍltima , llevaban pelotas de picietl (tabaco) molido y tirá 

b anle con ella s par a adormecerla. 

LO;) ·.wroHACOS AG'.i.' uAL,¿;s 

Actllalmente me diante u.na religión s i ncrética (mezcl a de re

l igión t otonaca prehispáni ca y religión católica) , se han conser 

v edo algctnns cre enc i as relacionados con los anfibios y reptiles 

y lo s dioses a los oc<e éstos orgRnismos dan atrib u.to s . 

El número esotérico del maí z es cinco-serpiente (Kitsis-1~ 

wa ), porque hay cinco clPses de maíz y poroue no se quiere utili 
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bundante iguana en los rios Blanco y Cacioue, compitió en carne

O GQ II-fl» -nocon las tortugas. Los caimanes de esotérica mitol a la cora-
lillo de los olmeca, vicera de Tezcatlipoce; la cacabel voladora
de Quotaalcoatl y le masacoatl heroína de un cuento (op cit)_

--ufEn los crencias totonacas, dos culebras cenian al universo

para evitar su desintegración, y no se borran en el viejo ceñi-
dor de Jilotepec; por ello se ataba el vientre de la embarazada

con dos serpientes (acaso de manera simbólica) (op oit).

El tilcampe, saurio hemano de la iguana o iguana negra,
reemplaza tierra adentro al caimón oue arrancó un pié a Tescatli

poca. Dicen oue la serpiente de cascabel es muy venenosa, le ng
gra no, oue vence a la cascabel (op oit).

Antes la gente totonaca poseía masaouates (Asohman, 1952).
Los antiguos totonacos usaban rodeles de caparacho de tortuga
(caracteristica propia de ésta cultura) (Dahlgren, 1953).

Según Sahagún (1981) había en el Totonacapan muchas víboras
venenosas por ejemplo: la metlapilcoatl y la aueiaotli, contre
esta última, llevaban pelotas de picietl (tabaco) molido y tiré

banle con ellas para adormecerla.

Lüä fÚTONnCG$ AUTuALdS

Actualmente mediante una religión sincrótica (mezcla de re-
ligión totonaca prehispánica y religión católica), se han conser

vado algunos creencias relacionados con los anfibios y reptiles
y los dioses a los oue éstos organismos dan atributos.

El número esotérico del mais es cinco-serpiente (Kitsis-15
wa), poroue hay cinco clases de maíz y poroue no se quiere utili



zar el nombre del dios del maíz (s i ete serpiente) , poroue su nú

mero es n ef nsto (Icho~ op cit). 

La tortuga simboliza e una diosa terrestre, nues to oue la 

ornPmentación de su concha evoca el ouechouemitl de esa diosa; 

es la pilmama oue transporta a toda s las criaturas en s u dorso 

(op cit) 

Del mito del descubrimiento del mRÍz , se deduce oue le> i gua 

na oue descubre al maíz, es símbolo de fe r til ida.d y abundanc i a .• 

Cuet zpallin era el catorceavo día del mes y el duod~cirno signo 

de la astrología; es el nombre mítico de Cinteotl It zlacoliuh-

o ui, dios del maíz. (op cit), 

El caimán reure s enta a l ' mounstruo de la tie r r a Cipactli , 

oue s e t raga a los muertos y a los astros vesnertinos; el señor 

del maíz le corta la lengua pR ra h?.cer el rels.pAgo (op ci t). 

uno de los nombres del dios sol e s el nombre esotérico del 

maíz: Cinco-Serniente. Así en una plega ri a a l dios del maíz se 

escuch 1:> : ••• eres Cinco- Víbora, eres la carne de nosotros (op 

ci t). 

La Vía Lactea es p::ira los totonacos Mixcoa tl, serniente de 

nubes. Las agujetas de los pequeños true nos (hombrecillos vesti 

dos de verde) eon serpientes , El rayo es desat a do por el viento 

o se desate. del ca.lz8dO de l trueno , b <> jo la forma de una seruien 

1e (Ki tsis-Luwa ). El vi ento del norte, el diecisiete viento ne~ 

b ro es quien transport a a la serpiente rayo (op cit). 

Kitsis-Luwa es el esuíritu de l maíz. En lo s veneros el due

ño es el arco iris, cuyo asociado es lf' s e rpiente agua, chup;:i el 

almP . La. seruiente rayo blandi da por Tl a loc ha sido 2simil? da a 

la esp ada de Snntif' ~O el m~yor (op cit). 
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zar el nombre del dios del maíz (siete serpiente), poroue su nú-
mero ee nefasto (Ichon,op oit).

La tortuga simboliza a una diosa terrestre, puesto nue la
ornamentación de su concha evoca el cuechcuemitl de esa diosa;

es la pilmama que transporta a todas las criaturas en su dorso
(op cit)

Del mito del descubrimiento del maiz, se deduce oue la igua
pa.oue descubre al maiz, es simbolo de fertilidad y abundancia.

Guetapallin era el catcrceavo dia del mes y el duodócimo signo
de la astrologia; es el nombre mítico de Cinteotl Itzlacoliuh-
oui, dios del maiz. (ep cit).

El caimán representa al'mounstruo de la tierra Gipactli,
oue se traga a los muertos y a los astros vespertinos¦ el señor

del maíz le corta la lengua para hacer el relápago (op oit).

Uno de los nombres del dios sol es el nombre esotérico del
maiz: Cinco-Serpiente. Asi en una plegaria al dios del maíz se
escucha: ...eres Cinco- Vibora, eres la carne de nosotros (op
oit).

La Vía Lactee es para los totonacos Mixcoatl, serpiente de
nubes. Las agujetas de los peouedos truenos (hombrecillos vesti
dos de verde) son serpientes. El rayo es desatado por el viento

o se desata del calzado del trueno, bajo la forma de una serpien
te (Kitsis-Luwa). El viento del norte, el diecisiete viento ne-
gro es ouien transporta a la serpiente rayo (op oit).

Kitsis-Luna es el espíritu del maíz. En los veneros el due-
ño es el arco iris, cuvo asociado es la serpiente agua, chupa el

alma. La serpiente rayo blandida por Tlaloc ha sido asimilada s

la espada de Santiago el mayor (op oit).
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Entre los Í dol os (snt i e: u. <' s . como los ll 2m2. l s gente) de Papa

lo ,Pu.e. se hsya el duefi o del maíz; . dicen oue al oeste del pobl a

do hay una grut a con un mounstruo aterrRdor, símbolo del mouns

trLto de l a tierra. U norte de Mecap8lapa,Pue. en un cúmulo de 

pi edras (restos de un cú piramidal) se hHbÍa hecho un nicho, lla 

mado "cueva " donde habita.ba Kitsis Luwa (op cit). 

Las danzas de la serpiente: negritos, tocotines y tambulanes 

tienen como elemento indígena a l a serpiente y su ejecuci6n. La 

serpiente representa a Kitsis-Luwa: el rayo, la lluvia y el maíz 

a lH vez. Si la serpiente debe morir es tal vez para atraer la 

lluvia, debe ser partida en dos y lanzada a la tierra en forma de 

rayo: el maíz debe morir p11.ra renacer como planta benéfica. Así 

las danzas ap a recen como ritos de fertilidad que simbolizan la 

llegada de las lluvias y la resurecci6n del grano de maíz. En al 

gunos caso s lP serpiente es de cinco colores, como los de l as 

cinco clases de maíz. Estas danzas han sufrido influencias ex

tranjeras oue hl'm transformado su forma e ideología original es 

(op ci t ). 

Se dice en Ixtepec, Pue. que el ser sagrado Lua' te palah 

habita en una cueva inundada debajo de la iglesia del pueblo: 

posee siete cabezas, cuerpo negro, espinas y figura de víbora. 

Controla l s s aguas subterráneas, 0ue son l::i. única acu.ífera en l a 

e s taci6n de secas; a decir de la gente, esta serpiente ya no 

auiere f acilit a r sus veneros acuíferos, debido a que ya no rec! 

be ofrendas y por tanto se ha. convertido en un ente terrible 

( Garma , 1983 ). 

El c azador frota su. fu.sil con el coraz6n de una piedra "es

trella" (piedra con oauedades de borde rojo) para restituirle la 
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Entre los ídolos (antiguas como los llama la gente) de Papaa

lo,Pue. se ba3a el dueño del maiz: dicen oue al oeste del pobla-
do ha3 una gruta con un mounstruo aterrador, simbolo del mouns-

truo de la tierra. al norte de Mecapalapa,Pue. en un cúmulo de
piedras {restos de un cú piramidal] se habia hecho un nicho, llg

mado "cueva" donde habitaba Kitsis Luwa (op oit).

Las danzas de la serpiente: negritos, tecotines 3 tambulanes
tienen como elemento indígena a la serpiente 3 su ejecución. La
serpiente representa a Kiteis-Luwa: el ra3o, la lluvia 3 el mais

a la ves. Si le serpiente debe morir es tal vez pare atraer la
lluvia, debe ser partida en dos 3 lanzada a la tierra en forma de

ra3o: el maiz debe morir para renacer como planta benéfica. asi
las dansas aparecen como ritos de fertilidad oue simbolizan la

llegada de las lluvias 3 la resurección del grano de maiz. En ¿L
gunos casos la serpiente es de cinco colores, como los de las
cinco clases de maiz. Estas danzas han sufrido influencias ex-
tranjeras oue han transformado su forma e ideología originales

[op oit).

Se dice en Ixtepec, Pue. oue el ser sagrado Lua' te palah
habita en una cueva inundada debajo de la iglesia del pueblo:

posee siete cabezas, cuerpo negro, espinas 3 figura de víbora.
Controla las aguas subterráneas, oue son la única acuifera en la
estación de secas; a decir de la gente, esta serpiente 3a no

ouiere facilitar sus veneros acuíferos, debido a que 3a no reci
be ofrendas 3 por tanto se ha convertido en un ente terrible

füarma, 1933),

El cazador frota su fusil con el corazón de una piedra "es-
trella" (piedra con oouedades de borde rojo) para restituirle la



urec i si6n pe rdid B uor h~ber viol2 do el tabJ de Rnuntar R un~ ser 

piente o a cm zopilote (Ichon, op cit). 

Se cuent él en Chi contep ec Vér. aue el p ico m::í.s al t o e ra cma 

column8. riue llegP.ba a l cielo y por ell a descendían l a s s e r pien

tes "peta.tillos" muy veneno sas y los na.hu0les: de lo s conos m8 :E' 

penue ños des c endían vari a s serpientes, siendo la m8.s temida la 

llama da s i ete cabezas (op cit). 

La ali ~ nza maíz-serpiente entre lo s totona cos puede inferiE 

se por la presencia de una gren serpiente: la pit6n sin dud a , 

aue se enc~entra en l a s milpas y se considera Jtil pues devo r a 

a los roedores (op, cit). 

En Misantla temen a l?. nauyaca y a l a · r a bo de hueso (Melg_e 

rejo, 1948 ). 

Al parecer exi~e una confusi6n en Ichon (1973), puesto aue 

cons idera al Mawakite y no al Mazacuate, como person8 je de mu

chas leyendRs , madre de to das las víboras, produce oro has t a lle 

n 2r 5r andes cofres , áouel Que consi ga dome s ticerlo de seg~ro se 

volver? rico. Debido a que el maza.cuate es un?. serpiente benéfi 

ca e inofensiva al hombre y el ma wakite es una se rp iente vene

nose y ar,-re siva . Es ta 2severaci6n se confirma r8 en pf.ginas pos

teriores. 
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precisión perdida por haber violado el tabú de apuntar a una sep
piente o a un zopilote (Ichon, ep oit).

Se cuenta en Chicontepec Ver. oue el pico más alto era una
columna oue llegaba al cielo 3 por ella descendian las serpien-

tes "petstillos" mu3 venenosas 3 los nahuales: de los conos més
penueños descendian varias serpientes, siendo la mas temida la

llamada siete cabezas (op oit).

La alianza maiz-serpiente entre los totonacos puede inferig
se por la presencia de una gran serpiente: la pitón sin duda,
oue se encuentra en las milpas 3 se considera útil pues devora

a los roedores (ep, oit).

En Misantla temen a la nauyaca 3 a la rabo de hueso (melgg
rejo, 1948).

A1 parecer exime una confusión en Ichon (1973), Puesto oue
considera al Mswakíte 3 no al Masecuate, como personaje de mu-

chas le3endas, madre de todas las viboras, produce oro hasta llp
nar grandes cofres, óouel oue consiga domesticarlo de seguro se
volveró rico. Debido a oue el mazacuate es una serpiente benéfi
es e inofensiva al hombre 3 el mawakite es una serpiente vene-
nosa 3 agresiva. Esta aseveración se confirmaró en póginas pos-
teriores.
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i»l AT:ólIAL Y ;_.C:TO DOS 

P2r2 cu.mT)li r con lo s objeti vo s n ·rnpJ. ~: stos rü ini c io del tra 

b2._jo , se r •;2l iz3::-on diferentes a c ti vi da.des de c2.mpo y de gabine

te: r evisiones biblio~r5fi cas , colectPs , r eali zRc ión de encu.e s 

tes , :p l átic;os info r m? les, .fleter min?..ción de los orgi:mismos colec

t 2.dos y iln?.lisis de la informa.ción nrouo r cionada p or l a ge n te . 

Le. colecta de 1 2. hernetofauni:i. se realizó a tr::i vés de los r e 

corridos por el a r e? de estLldio, principal mente :Jre chgs , sbe.rcan 

d o diferentes ? l t itLldes : 800 - 1 8 50 m.s.n.m. y diferentes ti :i:i os 

de v 0&ctaci ón : rip?ri a o bosoue d e galerí a , bos oue mesÓfilo de 

mont2I1a , bosoue de Pino-encino y terrenos ele cultivo . Se contó 

con el a.wcilio de ;:i inzas hernetolÓgicas y rifle de diá.bo lo s . 

Si c;ui endo l a metodoloeía fü1.da po r Gaviño (1972 ) y Cas a s (co 

2unicación person2.l), se preservó a los organismos colect s.dos, 

ureviar~ente muertos con éter, en form ol a l 10·1o, durante la estB!! 

e ia en e l campo, s e les eti quetó y se 1 es tom.<>ron algunos fü:i.tos 

morfo lógicos y morfométricos, asi como otro s datos de campo (p.a. 

h orR. de c an tJ.r? , ti po de ve ge t ac ión etc.). Po steriormente en el 

l~bor,,, torio se 12.vó ?.. los organismos en ag LlFJ corriente por vein

ticuatro hor?s y se coloc a r on en a lcohol etílico al 70~ para su 

conserv2.c ión de finí ti v a . Ense guida se p roce dió a determin'.:'r a 

lo s orpinlis:nos con l P ayud a. de cl::i.v e s esnec ializ,,, da.s: Casas y Me 

Coy (1 97 9 ), Smi th y t ay lor (1 966 ), Duellman (1 970) y otri:i.s nu1?12:_ 

cr>cio :1.e s sobre heroetofaun8 : Smith (1946) , Smith y Smi th (1973 ), 

( 1976 ). 

Pa r ? conoc e r los J.sos , creenci2s , mitos y conocimien t o,oue 

se ti e:ien de l A h e r netof? . ..i.na en Ten :omgo de Rodrí guez , Fue . se e -
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aarzxiit r nosb. I-.iG

Para cumplir con los objetivos propuestos al inicio del tra
bajo, se realizaron diferentes actividades de campo 3 de gabine-
te: revisiones bibliogróficas, colectas, realización de encues-

tas, plåticas informales,.determinación de los organismos colec-
tados 3 anólisis de la información proporcionada por la gente.

La colecta de la herpetofauna se realizó a través de los rg
corridos por el area de estudio, principalmente breebas, abarcan
de diferentes altitudes: 800 - l 850 m.s.n.m. 3 diferentes tipos
de vegetación: riparia o bosoue de galería, bosoue mesófilo de
montaña, bosoue de pino-encino 3 terrenos de cultivo. Se contó

con el auxilio de pinzas herpetológicas 3 rifle de diåbolos.

Siguiendo la metodología dada por Gaviño (l9T2) 3 Casas (co
ppnicación personal), se preservó a los organismos colectados,
previamente muertos con éter, en formol al 10%, durante la estap
cia en el campo, se les etiouetó 3 se les tomaron algunos datos
morfológicos 3 morfométricos, asi como otros datos de campo (p.e.

hora de captura, tipo de vegetación etc.). Posteriormente en el
laboratorio se lavó a los organismos en agua corriente por vein-
ticuatro boras 3 se colocaron en alcohol etílico al Tüt para su

conservación definitiva. Enseguida se procedió a determinar a
los orranismos con la a3uda de claves especializadas: Casas 3 Mc

Co3 (1979), Smith 3 ta3lor (1966), Duellman (l97D) 3 otras publi
sesiones sobre nersa±sfauna= smith (1946), smith 3 smith (1973),
(lets).

Para conocer los usos, creencias, mitos 3 conocimiento,oue
se tienen de la herpetofauna en Tenango de Rodriguez,Pue. se e-
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12boró y "Plicó un cuestion2rio en base a l?s consideraciones 

aue se estim~ron pertinen tes de lo s siguientes autores : Pujol 

(1970), 13erlin (196g), 3ulmer y Tyler (196 8 ), C'Mvez (1981 ), 

Diemond (196 6 ), Henderson y Pe abo dy (1956), Hunn (1977) y Po

s2ey (1979). El cuestiom>.rio aplicado se ¡r¡uestr8. en el anéndice. 

La m2yorí a de los inform2ntes fueron señ.ores m:nores de 

treintP. a?í os , t " mbién se r ecogió informa.c ión de ni ños y rara 

ve z de sefí ora.s indíp:enas , puesto oue ell as solo h ::o blan en nre s en 

c i2 de su esposo y tienen poca comunicación con extraños. Prefe

rentemente se platicó con eente indígena, a,mque también se_ pla

ticó con mestizos. Se tiene la certeza de oue los sefiores aporta 

ron l ~ mejor información. 

Se re2.li :0aron seis salidas al cami;io: un2 de reconocimiento 

aue contó con el auxilio del biólogo Edmundo Pérez Ramos de la 

c olección de Herpetología. del Ins tituto de Biología de la UNAM, 

con duración de cinco días en abril de 1385 ; tres salidas de 

veintidós días de duración en promedio, en los meses de: agosto

sei;itiembre, octubre-noviembre de 1985 y marzo-abril de 1986, du

r ante l"s cuales se aplicó el cuestion2rio, se realizaron plá.ti

c a s informales y se colectó la hernetofauna; y dos s alidas de 

cinco días de dura.ción en febrero y junio de 1986 pera realizar 

encuesta s informales y colecta de organismos. 

Se entrevistó a la gente del lugar principalmente a quienes 

viven en l é\s márgenes; hPbiéndose realizado un tot al de ochenta 

enc<Aestas, gener2.lmente a más de dos nersorn:is en cada una de ell as. 

Po s teriormente se realizaron dos o m?s plátic as informrües, con 

el fin de nrofundiz¡:ir en la inform2ci ón, con aouellas nersona s 

ciue demostraron mayor conocimiento y que fueron accesibles . 

(32)

laboró y aolicó un cuestionario en bese a las consideraciones
oue se eetimaron pertinentes de los siguientes autores: Pujol
(19T0), Berlin (1963), ãulmer y Tyler (1968), Chaves (1931),
Diamond (1966), Henderson y Peabody (1956), Hunn (1977) 3 Po-

ssey (1979). El cuestionario aplicado se muestra en el aoéndice.

La mayoría de los informantes fueron señores menores de
treinta ados, también se recogió información de niños y rara

ves de señoras indigenas, puesto oue ellas solo hablan en oresen
¿ia de su esposo y tienen poca comunicación con extraños. Prefe-
rentemente se platioó con gente indígena, aunoue también se pla-

tioó oon mestizos. Se tiene la certeza de oue los señores aporta
ron la mejor información.

Se realiaaron seis salidas al campo: una de reconocimiento
oue contó con el auxilio del biólogo Edmundo Péres Ramos de la
colección de Herpetología del Instituto de Biología de la UNÁM,
con duración de oinoo días en abril de 1985 ¦ tres salidas de

veintidós dies de duración en promedio, en los meses de: agosto-
septiembre, octubre-noviembre de 1985 y marzo-abril de 1936, du-
rante las cuales se aplicó el cuestionario, se realizaron pláti-

cas informales y se coleotó la herpetofauna; 3 dos salidas de
cinco días de duración en febrero y junio de 1986 para realizar
encuestas informales y ooleote de organismos.

Se entrevistó a la gente del lugar orinoipalmente a ouienes
viven en las márgenes; habiéndose realizado un total de ochenta

encuestas, generalmente a más de dos oersonas en cada una de ellas
Posteriormente se realigaron dos o mas olštioas informales, con
el fin de profundizar en la información, con aouellas nersonas

oue demostraron mayor oonooimiento y oue fueron accesibles.
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Po r otrR 9~rte , lo e org~nismos colectPdos en 12s ~iferen

tes DPrtes del municipio, a~edRron deuos i tgdos en l R Col ecci6n 

de Hernetolos Í 8 del I. B. ITTIAM. 

(33)

Por otra oarte, los organismos ooleotadoa en las diferen-
tes oartes del municipio, ouedaron deooaitados en la Goleccidn
de Heroetoloaia del I. B. UHaM.
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De l a informaci 6n recabada en el camno por medio de encue s 

tas y entrevist a s con l <:> g ente totonaca y con algunos mestizos 

a.e Tffn:o.ng o de Rodri gue z ,Pue. durante las seis salidas re::üizad:rn 

en el lapso de tiempo comprendido entre abril de 198 5 y junio de 

1936 se ob t uvi eron los sigui ente s nombres genéricos p ara l a her

netof;i una : 

Pa.ra l as serpientes , conocidas en Tep.,,ngo en espa.Yíol como 

"ví bo ras ", el término genérico en el idioma totonaco e s : lu'va . 

Mismo 0ue t ambi én se a:olica g.i.s¡:inos y otros v e rmiformes. 

A las l agartijas, junto con las salamandras, nombra da s en e s 

P"'ñol nor l a gente del l ugar , gr.rto, lincer, p·e.rtij::t y l a ga.rt i j::i. 

se les den omin::i. genéricarn ente slu' lu 'cu. A.una_ue este término se 

aplica de ~anera es ne cífi ca a Sceloporus variabilis vari,,bilis. 

Otra c aracterí s tica de la nomenclatur a nopular totona c a , es que 

pa.r a este c aso , los nombres aplica dos a c ada. especie no incluyen 

21 n o.mbre genéri co. Ot ro nombre par a l a s salamHndras es tlalcone

t e. 

El Término genérico oue designa a. l as r a n a.s es lhpatne. 

Lo s sapos, ::>s í conocidos e·n español , son designa.dos genéric~ 

mente en toton::>.co cha chaca'. No exi s tiendo p ara estos orgl"nismos 

un nombre e snecífico. 

La herPe t of P.una c aptur ada en el municinio de estudio d uran

te el desarroll o del tr2.ba jo de c amno fué de setenta y nueve or

g ani smos nert enecientes a. diecinueve esnecies , mismas que a conti

nu~ c i ón se enlistan : 
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RESULTADOS

De la información recebada en el campo por medio de encues-
tas y entrevistas con la sente totonaca 3 con algunos mestizos
de Tenango de Rodriguea,Pue. durante las seis salidas realisadas

en el lapso de tiempo comprendido entre abril de 1985 3 junio de
1936 se obtuvieron los siguientes nombres genéricos para la her-

petofauna:

Para las serpientes, conocidas en Tepango en español como
"viboras", el término genérico en el idioma totonaco es: lu'va .

., . .P . .Mismo oue tambien se aplica gusanos y otros vermiformes.

A las lagartijas, junto con las selamandras, nombradas en es
pañol por la gente del lugar , garto, lincer, aartija y lagartija

se les denomina genéricamente slu' 1u'cu. Aunoue este término se
aplica de manera especifica a ficeloporus variabilis variabilis.
Otra caracteristica de la nomenclatura popular totonaca, es oue
para este caso, los nombres aplicados a cada especie no incluyen
al nombre genérico. Utro nombre para las salamandras es tlalcone-
te.

El Término genérico oue designa a las ranas es lhpatne.

Los sapos, asi conocidos en español, son designados genérica
mente en totonaco chachaca'. No existiendo para estos organismos

un nombre especifico.

La herpetofauna capturada en el municipio de estudio duran-
te el desarrollo del trabajo de campo fué de setenta y nueve or-

ganismos pertenecientes affiecinueve especies, mismas oue a conti-
nuación se enlistan¦



AJ1IPlU3IA 

ANlLiA: 

(3 5) 

Bufo vallicens valliceps 

Eleutheroda ctylus ~xic::i.nus (-qrochi) 

Hyl? r:iiotymu~num (Cooe ) 

Hylr-o. taenionus ( Günter) 

Rana berl?ndieri (Baird) 

CAJDATA: 

Chi rooter_s>tri ton chironterus (Cope) 

REPTILIA 

LAGERTILIA: 

Amei V ?. LLY!dul?.ta ar.rnhi g ramma ( Smi th y Laufe) 

..&r:ie i va undul ?.ta podarga ( Smi th y La.uf e) 

Anolis d~:nalus (Cop e) 

Anolis schiedi ('!liegman) 

Eumeces sp. 

Gerrhonotus liocenhalus liocephalus (Baird) 

Scelonrus v!'!ri gbilis va.riabilis (Wieg:nqn ) 

Scincell2. p:e:nnin~eri forbesorum 

SERP~GT~S: 

Boa. CO!'lstrictor imne r a tor ( Daubin) 

Geonhis blanchRrdi (Smith y Taylor) 

Lentodeira sententrionalis sententrional is (Kennicot ) 

' '. icrurus a.ffinis 11ffinis 

Porthidium mllllmifer numnü fe r (Rüpel) 
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AMFHIBIÁ

åHUdA¦

Bufo vallioeps valliceps
Eleutherodactïlus pericanus (ñrochi)
flpla miotgmpapum (Gone)

Hyla taeniopus (Günter)

Rana berlandieri (Baìrd)

CAUDàTA¦

Chiropterotriton egiropterus (Cope)

REPTILIA

LAIEHTILIA¦

àmsiva undulata ` amma (Smith V Laufe)_ _ Y', _amph1ar . _

¿neiva_undulata_pcdarga (Smith y Laufe)

Anolis damalus (Cope)
ànolis sohiedi (Wiegman)
Eumeoes sp.
_§errhonotus liocephalus liocephalus (Baird)

Sceloprus variabilis gagiggilig (Wiegman)
Scincella gepmingeri fprbesorum

SERPEHTflS¦

Boa conetrictor imperator (Daubin)
fleophis oianchardi (Smith y Taylor)

Leotodeira septentrionalis septentrionalis (Kennicot)
Ligrurus affinis affigig `
Porthidium nummifer nummifer (flüpel)
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Li sta de los nom bres de lo s anfibios y rentiles conoc i do s no r l e 

gente totona ca de Ten ango de Rodri guez, Puebla, donde se menciona 

e l nombre en el idioma lo cal, (ut i li?.<>ndo en lo posible l a nomen

cl:>.t ura. del voce bulr> r io de Aschman , 1950, 19 56 , 1962 ) y s u e quiv2; 

lent e en esp afiol. 

A ' lcpulut o y tci 'kpulut ren8.cu.e jo, la.rva de r anas y se.nO!'l. 

A,y Rcte telchi1-ichi serniente pP.recida a auil tzimusno. 

Calisay o tipo de serpiente. 

Cara.les, con1 res o colares lu 'va-serpiente corg,lillo y semiente 

Xa.kch i cu.l lu 'va falso coralillo. 

Lcuyr>.t lu 've. 

Coronbitbi t 

Cu.xi lu'va 

Cha'ch;:ica 

Chichi pan~ 

Chuchut lu'va 

Garto j ap oni x~o'lu'lu' 

I ,::u.'3.Ila 

. Juou.i lu 'va 

Kelic 2n lhp ::>.tne 

Lixut lhn a t ne 

Lhn::- tne 

r.Tá.kuc a 

Mab•gt lu ' va 

r.1akx2 xa.t lu ' va 

" " .. " 
l agartija cola morpda. 

serniente mai z erH o semiente vo

dora. 

sano. 

tipo de serpiente. 

serpiente de ag ua o serpiente ra-

nera. 

l agartija del cielo. 

i guana • 

mazacuate o boa. 

rami. grande o rana. fierro. 

tipo de rana. 

rana común. 

r ana grand e de color verde. 

tipo de serpiente. 

ví bo r a de cascP.bel. 

(36)

Lista de los nombres de los anfibios y reptiles conocidos por la
sente totonaca de Tenango de Rodrigues, Puebla, donde se menciona
el nombre en el idioma local,(utiliaando en lo posible la nomen-

clatura del vocabulario de Aschman, 1950, 1956, 1962) y su enuiva
lente en español.

A'kpulut o ys'kpulut renacuajo, larva de ranas y sapfid
Ayactetelchilichi serpiente parecida a nuiltsimusno
Cslisayo tipo de serpiente.
Corales, corares o colares lu'va-serpiente corelillo y serpiente
Iakchicul lu'va falso coralillo.
Lcupat lu'va = " " " H

Goronbitbit lagartija cola morada.
Uumi lu'va serpiente maiaera o serpiente vo-

dora.
Cha'chaca sapo.
Chichi pana tipo de serpiente.
Ghuchut lu'va serpiente de agua o serpiente ra-

nera.
Garto japonixko'lu'lu' lagartija del cielo.

Isuana iguana.
Juoui lu'va masacuate o boa.

Kelican lhpatne rana grande o rana fierro.
Lixut lhpatns tipo de rana.

Lhpatne rana común.
Håkuca rana grande de color verde.

Hsk¬gt lu'vs tipo de serpiente.
Makxaxat lu'va víbora de cascabel.



Qllil tzimllsno 

Sbegb2n 

Slu'lu'cu 

Sn8.kacetiy"'t 

Stocomsstoyu 

Sta.leal ax 

Stal?ngana 

StPnguyut 

Sk J.runbi tb i t 

Su~ru ,o 2i.l lu'va. 

Stakahua 

l'b1y2 c lu 'vrt 

TPlrcixa 

TPng:ua o tan{'RX 

Ta.si vi lu 'va 

Tr>tuxtem8 

Tiyat lhn0.tne 

"Torito" 

TSLlrunbi tbi t 

~{a tzi lu 'va 

X'.rnlu 'lu' 

Xcoyut lu 'v2 

Xuni c l u 'va 

Zrlnit l 
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víhor2 caatro n.'>.rice 2 o na u.vaf' ui. 

ranita arborícola. 

l8gartiia común. 

culebra de tierra . 

se rpiente peoieqa . 

s eri:iiente r Rbo ;=imprillo. 

tino de ranita. 

seroiente r gbo 8mP.rillo. 

lagartii a 0ue se hace neda zos. 

serpiente hejuoaillo o serpiente chi

rrionera. 

11 11 11 " 
11 11 11 11 

t i po de lagartija 

víbora metl2.pilillo, metlirnilis o mano 

de met2.te. 

serniente l <i.zo 

l a ~srtija oscura, de mal agüero. 

rana de monte o sa:po de monte. 

serpiente con cuernos. 

tl2.lconete o "tino de 12ga.rti ia" (sal_:: 

m2.ndra). 

nana de l a "vÍhora", nRna de la cule

bra . · 

"nana de la cule bra", nadre de la "ví

bora" o "e s coru i 6n 11 • 

serniente car bone r a o carboncillo. 

sern iente jonot e o de tierra . 

r 2na de tierra , moteQda. 

Quiltsimusno

Sbeaban
Slu'1u'cu

Spakacetipat

Stooomastopu

Stakalax

Stalanaana

Stanauyut

Staurunbitbit

Suru,o aii lu'va

Stakahua
Mayas lu'vs

Tdlana
Tšngara o tenfiax

Tasivi lu'va
Tatuntama
Tipat lbpatne
"Torito“

Tsurunbitbit

ïatsi 1u'va

ïko1u'1u'

Icoyut lu'va

Iunic lu'va

Zalnitl

3?

víbora cuatro narices o nauraaui.

ranita arboricola.
lagartiia común.

culebra de tierra.

serpiente pecueña.

serpiente rabo amarillo.
tipo de ranita.

serpiente rabo amarillo.

laaartiìa oue se hace pedazos.
serpiente bejuouillo o serpiente chi-
rrionera.
_ II H II I1'

= 11 rr rl ur

tipo de lagartija
víbora metlapilillo, metlapilis o mano
de metate.
serpiente laso

lagsrtija oscura, de mal agüero.
rana de monte o sapo de monte.

serpiente con cuernos.
tlaloonete o "tipo de lagartiia" [sala

mandra).

nena de la "víbora", nana de la cule-
bra." '

“nana de la culebra", padre de la "vi-
bora" o "escorpión".
serpiente carbonera o carboncillo.

serpiente jcnote o de tierra.
rana de tierra, moteadai



(33) 

Li sta do:'.lde se relsciona. 8 . lo s nombres en totonaco, rnJhu2 tl y ci en 

tífico de l n herpetofaun2. C?utunida.· dunmt e el desarrollo del pre 

sente tr~ bajo de t as is. 

~ " rn ulut o y a "rnulut 

(temnoloco t e) 

Co r ales (cora res o col qres) 

lu'va 

Cuxi lu 'va 

Cha. 'chaca 

( temazollin) 

Juoui lu'va 

(mazacohuatl) 

Lhp? tne 

(cu.ya tl) 

'!uil t zimusno 

( nauy a crni ) 

Sbegbnn 

Slu 'lu ' cu 

renac'-la.jos de ;:mfibios de los r;éneros 

RR.na, l{yla y "filfo. 

semiente coralillo: Micrurus affinis 

affinis y serpiente falso coralillo 

(reconocida por ilustra ci6n como Lam 

pronel tis sp). 

serpiente maicera (reconocida -por i

lustraci6n como Pituophi s sp. ). 

sapo: "filfo valliceps valliceps. 

s eruiente bo a : 30a constrictor imue

rator. 

rana: :'lana berl andi eri. 

posiblemente alguna seruiente del ,g! 
ne ro B:>trops • Identific a da eaui vocada 

mente como Leptodeira. septentrionalis 

s e ntentrionaJ:is. 

ranita cirborí cola: l{yla myotimp 2nU1TI e 

Hylri t aeniopus . 

laga.rtija común : Sc eloporus v<>riabi

lis VPriabilis . 
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Lista donde se relaciona a los nombres en totonaco, nahuatl y cien

tifico de lo herpetofauna capturada-durante el desarrollo del pre-
sente trabajo de tesis.

a'ïpu1ut o ya'kpu1ut

(tempolocote)

Corales (corsres o colores
1u'va

Cuxi lu'va

Uha'chaca

(temasollin)

Juoui lu'va
(maaaoobuatl)

Lhpatne
(cuyatl)

fiuiltsimusno

(nauyacui)

Sbegban

Slu'lu'cu

renacuajos de anfibios de los aéneros

dana ñïla H Hfo.- 1

serpiente coralillo¦ Micrurus affinis
affinis y serpiente falso coralillo

(reconocida por ilustración como Iam
' spl,propeltis

serpiente maioera (reconocida por i-
lustración como Pituophis sp.).

sapo: Rufo valliceps valliceps.

serpiente boa: dos conetrictor impe-
rator.

rana: Hana berlandieri.

posiblemente alguna serpiente del sé
nero Ebtrops .Identificada eouivocada
mente como Isptodeira.septentrionalis

septentrionalis.

ranita arboricola: Hmla yotimpanum em
Hyla taeniopus.

lagartija común: Sceloporus variabi-
lis variabilis.
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Sp ,, cacet :<_ypt o Stocom,,.stoyu--ue riueñ"'s serTJi entes terrestres : 1rrn 

dinR ea f ulvi vitis. 

St a cl r J.nbitbit 

Tángaxa 

(huehue tzin) 

Tsurunbi tbit 

X::> t z i lu'va 

(tonilioui ) 

Xko lu 'lu' 

( tenr> catl) 

Xunic lu'va 

la.ggrti ja C1'-le se h8 Ce pedazos : lunei 

~ .mdu.lata amphigr:>l.rnrna . 

seruiente metlap i lillo: Po r thi dium 

nurnrnifer nummifer. 

tl ri l conete o "l Pg;~ rti j a " manos <le ni 

ño (sal amandra ): Chirouterotriton 

chiropterus. 

la.gartija "n.'lnci de l a víbora-": Eume -

ces sn . 

l ag2.rtija "mr>dre o p0dr e de la víbora": 

Arnei va undul a ta poda r {':R o Gerrhonotus 

liocenhPlus liocenhalus . 

s erpiente jonote: Geouhis blanchPrdi. 

Especies C1Ue no se relacionan estrechamente con los nombres y des 

cripciones en totonaco: 

A.~o l i s schiedi s lu ' lu'cu. 

Anolis damalus " 

Eleut herod 2c t ylus mexicanus lhuatne . 

Scincella gernmi ngeri forbes orurn xa t zi lu 'va en estado iuv'3nil. 

NO TA . Lo s nombres en rn=ihwül de EÜfU110S Or!!,<>n ismos , se h3.ll::m en

t r e p ar~nte sis debajo de los n omb r es en totona co , en la co 

lumna izouierda. 
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Spaeacetìyat o Stocomastovu-peoueñas serpientes terrestres: ìha-
dinaea ” ` ' ` .iulvivitis

Staurunbìtbit lagartija oue se hace pedaaos: imei-
va undulata ampbiaramma.
II-:I:-II-I|I±I1_l _ 1-*--H_|1

Tángaxa serpiente metlapilillo: Porthidium

(huehuetain) nummifer nummifer.

Tsurunbitbit tlalconete o "lagsrtija" manos de ni

ño (salamandra): Qåiropterotriton

chiropterus.

Katai lu'va lagartija "nana de la vibora": Eume-

(tonilioui) ces sp.

Kko1u'1u' lagartija "madre o padre de la víbora"
(tenacatl) Ameiva undulata o Gerrhonotus

[H |-h 0

Doflarfia

cephalus liocephalus.

Iunic lu'va serpiente jonote: Geophis blanchardi.

Especies oue no se relacionan estrechamente con los nombres y des
cripciones en totonaco:

Anolie schiedi slu' lu'cu.

Anolis damalus "

Eleutherodactylus memicanus lhpatne.

Scincella aemmingeri forbesorum xatai lu'va en estado iuvcnil.

HOTà. Los nombres en nahuatl de alaunos oraanismos, se hallan en-
tre paréntesis debajo de los nombres en totonaoo, en la co-
lumna iaouierda.
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fa gente de Tevingo dice oue renas, sanos, lat;Rrtijas y ser

:oi ent es nonen SLlS huevos y se van; es decir no tienen cuida.do na-

re:nt a l. 

A;!FI BIOS 

Reconocen l a metamorfosis de sapos y ranas y oue nonen una 

multitud de huevos en el agua, unidos por una substancia viscos a 

como hilo,a n<>rtir de cada huevo se desarrolla el a'kpulut o re

n a cue. jo, después de cierto tiempo le salen dos patas y después 

l as otras dos y se convierte en rana o s ap o. 

SAPOS.- Son granosos, d e diferentes tamañ os, de color ma.rrón, 

plomo, negro , chicle, verdozo y combinaciones de color claro y 

oscuro. Se les observa de noche cerca de las casas, en el monte, 

l e. milpa, los río s y los potreros; se dice oue andan en las sucie 

d ?.de s. Los a.lejan de sus hoga.res debido a. su aspecto desagrada

ble; se ven con frecuencie en los meses de lluvia, principalmen

te junio, julio, noviembre y diciembre. Ponen sus huevos en el 

egu? una vez al a.ño, c!1illan fuerte, se alimentan de ins ectos ta 

les como grillos y ara.ñas. No se comen por oue su piel es de s a 

bor desagradable. 

RANAS.- Su piel es lisa, ha.bitan cerca de los cuerl'.)OS de a

gua; genere.lmente son observa da.s en la. época de lluvias, en ju-
' 

nio- .iulio y octubre-noviembre, P.unque se observa e algun::is todo 

e l e.ño en l FJ s cercPnÍ ci.s de los msnFJntiales. La hembra es de mayor 

t amaño oue 'el ma.cho, se alimentan de insectos y son comestibles, 

de c a r ne sa.brosa. 

(ao)

corocïmreamo PoauL:e pa L: eïctoati Aaaïaioe r esmaltesCI |.=~:I

La gente de ïspango dice oue ranas, sapos, lagartijas 3 ser-
pientes ponen sus huevos v se van: es decir no tienen cuidado pa-

]'."eÍ1tP.1 u

d. "-IFI BI O 3

Reconocen la metamorfosis de sapos y ranas 3 oue ponen una
multitud de huevos en el agua, unidos por una substancia viscosa

como hilo,a partir de cada huevo se desarrolla el a'kpulut o re-

nacuajo, después de cierto tiempo le salen dos patas y después
las otras dos y se convierte en rana o sapo.

SAPOS.- Son granosos, de diferentes tamaños, de color marrón
plomo, negro, chicle, verdozo y combinaciones de color claro y
oscuro. Se les observa de noche cerca de las casas, en el monte,

la milpa, los rios 3 los potreros; se dice oue andanen las sucia
dades. Los alejan de sus hogares debido a su aspecto desagrada-
ble; se ven con frecuencia en los meses de lluvia, principalmen-

te junio, julio, noviembre y diciembre. Ponen sus huevos en el
agua una ves al año, chillan fuerte, se alimentan de insectos ta

les como grillos y arañas. *D se comen por oue su piel es de sa-
bor desagradable.

R&NAS¢- Su piel es lisa, habitan cerca de los cuerpos de a-
gua; generalmente son observadas en la época de lluvias, en ju-

nio-julio y octubre-noviembre, aunque se observa a algunas todo
el año en las cercanias de los manantiales. La hembra es de mayor
tamaño oue el macho, se alimentan de insectos y son comestibles,
de carne sabrosa.
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Kelicen lhn 2.tne es un:>. r ana de c ol or v e rd e con mBnchas ne

eras, iridescente, con ton2lidades de v e ide-azul a morado , de t~ 

maño medio, (2 '.) cm incluyendo nat~rn) cambi e.n de color; Bctwümen

te hay noc8s. '3e les vé en tiempos de Cfllor. 

Lixat lhna tne, rsnp de color gris, h rbit 2 en l as :>7u &s pro

fundas de los rios, es raro encontrarl2s. 

Lhri2tne, (nombre genérico aue también designa P una esnecie) 

de color verde, verde con ne~ro, ca fé con 2m2rillo; CBmbi a de co 

lor, se le vé en la tempon~ da de lluvü1s :de julio a a.gosto y en 

los meses de octubre y noviembre. Pone sus huevos en julio y no

viembre; mide de 10 a 20 cm de largo, se esponj2 , chilla en el 

P.íJU8 . • Se les vé siempre, con m?yor frecllencia cupndo llueve. Es 

cor:iesti ble. 

Má1mca, rana 2:n,,rilla. de 10 cm de lon~i tud, se le vé en la.s 

agu2s nrofundas de los rios. 

Sbegban , ranita a.rborícola de dorso verde, runari 1.lo y a ve

ces C('!fé, de 5 cm de lonp.: i tud. Son m..i.y 8bLtndantes en octübre-no

v iembre en el río. Son comestibles. 

~al~ng:> n8, ranita de color café, "ue habita en el heno, se 

le observa en la temuorada de lluvias. 

TRuru:-ibi tbi t, sal<.mandra de color ezuloso , de cola 12rga. , 

nue es vi s tp c 0n frecuenciP en tiempo de lluvias. 

Tiyat lhn ptne, rPna de color gris, ne pro o tierra.,· .o;n~ nde, 

a nda en el Sllelo y s e mete en la tierra . Es llemada rana o sa.po 

de monte. 

a ;-<;PTILES. 

LAr.ARTT.J 4.S. - Son 2soci ad8s a lo s si ti os nedregosos y obser

v~d2s con frecuencia en los dias con s ol , todo el año; el macho 

es ctay or " lle 18. he::ibra . Po nen de tre s R ocho hl.ievos, se <>.limen-
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Kelican lhpstne es una rana de color verda con manchas ne-
gras, iridescente, con tonalidades de verde-asul a morado, de tí
maño medio,{2O cm inclu3endo patas? cambian de color: actualmen-

te ha3 pocas. se les vé en tiempos de calor.

Limit lhpatne, rana de color gris, habita en las aruas pro-
fundas de los rios, es raro encontrarlas.

Lhpatne,{nombre genérico oue también designa a una especie]
de color verde, verde con negro, café con amarillo: cambia de op_
lor, se le vé en le temporada de 1luvias¦de julio a agosto 3 en
los meses de octubre 3 noviembre. Pone sus huevos en julio 3 no-

viembre; mide de lü a EU cm de largo, se esponja, chi11a.en el
agua. Se las vé siempre, con ma3or frecuencia cuando llueve. Es
comestible.

Nahuca, rana amarilla de 10 cm de longitud, se le vé en las

aguas profundas de los rios.

Sbegban, ranita arboricola de dorso verde, amarillo 3 a ve-
ces café, de 5 cm de longitud. Son mu3 abundantes en octubre-noa

viembre en el rio. Son comestibles.

Staléngans, ranita de color café, oue habita en el henc, se
le observa en la temporada de lluvias.

Tsurunbitbit, salamandra de color asuloso, de cola larga,
oue es vista con frecuencia en tiempo de lluvias.

Ti3at lhpatne, rana de color gris, nearo o tierra, grande,
anda en el suelo 3 se mete en la tierra. Es llamada rana o sapo
de monte.

RHPTILES.

LaoaRTTTtS.- Son asociadas a los sitios pedreaosos 3 obser-

vadas con frecuencia en los dias oon sol, todo el año; el macho

ss ma3or cue la hembra. Ponen ds tres a ocho huevos, se alimen-
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t Rn de ~ri l lo s flrRqas ranr s n e~ üe 1PS y otros animal e s , viven de 

dos a tres a~os. 

coronbi tbi t, lAgartija de col2 morad a , peqüefü'. , se le encüen 

t r a en l~ milpa. 

(',..'1rto japonixcolu 'lu ', lr>gi:irti ,ia ciüe l)"rece de plRstico, p.-r2~ 

de y esn inosa. 

I g üana, la gPrtijP de color café, de 20 cm de lon~itud. 

Slu 'lu 'cü (nombre genérico aulicado a. una especie), laga.rt.:!:_ 

j a. (e sp inosa) común, de color café a café ceni zo con mFmchas ne

g r Rs o con line Ps cl a.ras longitudinales, de pecho y vientre rojo;s, 

15 a 25 cm de longitüd, uone de seis a ocho huevos, sus crias na 

cen en 2.eosto o enero. No es venenosa, se le vé con mayor fre

c u.encia en tiemuos de calor, a ünqüe se le observa todo el año; 

2e le 3nc u.entra del::wjo de lRs piedras, en los potreros, los crun

n os de cu.l ti vo, los caminos y en donde haya pie dr a s y rocR.s. 

Staurünbi tbit, lagartija oue desprende su cola, de dors o 

dorado, cüerpo color chicle, cola lHrga. 

Tá.laxa, tipo de la gartija. color verde-ma rr6n con motas ama

rillas, es gr ande y gruesa. 

T8tuxta.ma., la g8.rtija r aya.da azul y negro y negro-café con 

vientre bl?nco de 10 a 70 cm de lon~itud total. 

Xatzi lu'va lagartija "madre de la víbora" de color verde, 

front al color plomo o .j a s p ee.do verde-azul y amarillo, dorso dore 

do ma rrón, vientre cremoso. Mide de 20 a 50 cm de longitud, tie

ne m~s de una docena de cri as , no tiene cuidado parental, cría 

ca.da a.ño. 

'.{kolu'lu',ll'l gar t i,ia. (fa.lso) "e scoroiÓn" , de colo r verde y 

negro de tonalidades azul- amRrillo-verdo za s, con man chRS amarillas 
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tan de grillos arañas ranfs escuelas 3 otros animales, viven de

dos a tres años.

Coronbitbit, lagartija de cola morada, peoueña, se le encuep_
tra en le milpe.

darte japonixcolu'lu',1agartija oue parece de pléstico, Fran;
de 3 espinosa.

Iguana, lagartija de color café, de 20 cm de longitud.

Slu'lu'eu (nombre genérico aplicado a una especie), lagarti
ja (espinosa) común, de color café a café ceniao con manchas ne-
gras o con lineas claras longitudinales, de pecho 3 vientre rojos,
15 a 25 cm de longitud, pone de seis a ocbo huevos, sus crias na

cen en agosto o enero. No es venenosa, se le vé con ma3or fre-u

cuencia en tiempos de calor, aunoue se le observa todo el año;
se le encuentra debajo de las piedras, en los potreros, los cam-

pos de cultivo, los caminos 3 en donde ha3a piedras 3 rocas.

Staurunbitbit, lagartije oue desprende su cola, de dorso
dorado, cuerpo color chicle, cola larga.

Télaxa, tipo de lagartija color verde-marrón con metas ama-
rillas, es grande 3 gruesa.

Tatuxtama, lagartija ra3ada saul 3 negro 3 negro-café con
vientre blanco de lü a T0 cm de longitud total.

Xatzi lu'va lagartija Wmadre de la víbora" de color verde,
frontal color plomo o jaspeado verde-azul 3 amarillo, dorso dora_
do marrón, vientre cremoso. Mide de 20 a 50 cm de longitud, tie-
ne més de una docena de crias, no tiene cuidado parental, cria

cada año. H
¶kolu'lu',lagartija (falso) "escorpión" , de color verde 3

negro de tonalidades saul-amarillo-verdoaas, con manchas amarillas
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en l a TJPTte !"l e d i P del c ..te rpo, no seo ur.. "son breri to" de es C'?"'IP S. 

~ide de 3J n 50 cm de lonFitud; uone tres hue vo s , s e le ob2ervP 

e n l ,., s p eñP s a lej pda s del p obl a do, en el m,o:r..te. 

Xt 2l:::af 5H , l <>gHrti ,ja verde de col2 1 2rga. 

SEff :L c; ;T'.é'3S.- ~'1.imab s sin patas , oue s e a rrRst:;:-an y viven 

d entro de lP tierr<i .• Se l e s vé todo el a 'lo, con !'18.,YOr f recuenci a 

en 1 8 tem11 ora da de ca.lor, de mPrzo a m2::¡0. La m2y o rÍé1 son t erres 

tres, rrl gun~s son acu~t i c e s y otr?s son ,~ h~bitos arbo rícolp s. 

Ponen de 8 a 24 huevos; se Plimentan de e rillos, r an2s , sapos, 

l "'r,artij e.s, r0tones, tus e.s, tejones y a ún i.otrRs s er:oientes; :ü

g unas h Pcen su nido con ho jp s secas. 

A,y :-> ctetelc'.lilichi, s erpiente p 2recida. en coloración P. ouil t 

zimus no. l legP P ~e di r hPsta 2 ~etros de longitud . 

Co r2 les lu 'va. , o x::i.k chi cul lu 'va , se r 'l ient e coralil l o o f a!_ 

s o corelillo. Colora ción: anillos n egros y rojo s con poca evi den 

c i <> del Pnillo bléinco, o :=m illos ne 1i:ros, rojos y bl ::i ncos; deleg

d a , de 0 .60 P 1.50 m de longitud. Es venenosa, se le p uede enco~ 

tra r en el c 2mino, s e eeconde en los hoy os de las tu~as, en los 

c ul t ivos , en e l mont e y ce r c a de l as c esa.s, a l denhierb Pr l os te 

rre!'los , c erc2 del río; none P.l ,c;unos huevo s u eoue'í.os , c ome r 2 to

n e s ; :n2t<>_ r~p ido. '3e l e vé CRsi t odo el año, gene r Plm en t e en 1 2. 

é po ca :ie c:üor. 

Cuxi lu'va , ser~ iente mP i zera o vo lado r a , de co loración ver 

dos a o gri s con manchps ne ~ras , blRncas r o j ?s y pmari l l as , t ie 

n e iri ~ esc enc i 2 , su n i el p,.,rec e n intPdR de rnaices , TJRrece mP~orca 

:oi--:t? . Su C:->b e za -:-i<>rece ::' e p;uaio l ote , tiene vie ntre blanco , su 

hocico e s D8 r ecido al del nuerco , su t ?In?}ío es de 1 a 4 ".let ras , 

es gr~e s2 , nersigue ? la g ent e; co~e ry ~ jaros y conejos, ~ndP en 

1 os ?,rboles . 
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en la parte media del cuerpo, posee un "sombrerito" de escapes.
Hide de 39 a 59 cm de longitud; pone tres huevos, se le observa
en las peñas alejadas del poblado, en el monte.

Xtahafga, lagartija verde de cola larga.

U1 bo F4 1--I t.'1 ii ta..Lfì i - lnimabs sin patas, oue se arrastran 3 viven
dentro de la tierra. Se les vé todo el año, con ma3or frecuencia

en la temporada de calor, de marzo a pa3o. La pa3oria son terres

tres, algunas son acuéticas 3 otras son m:hébitos arboricolas.
Ponen de S a 24 huevos: se alimentan de grillos, ranas, sapos,
lagartijas, ratones, tuflas, tejones 3 aúntbtras serpientes: al-
gunas hacen su nido con hojas secas.

Ayactetelchilichi, serpiente parecida en coloración a nuilj

simusno, llega a pedir hasta 2 metros de longitud.

Corales lu'va, o xahchicul lu'va, serpiente coralillo o fal
so coralillo. coloración: anillos negros 3 rojos con poca evidep

cia del anillo blanco, o anillos negros, rojos 3 blancos; delga-
da ,de 0.60 a 1.50 m de longitud. Es venenosa, se le puede encon
trar en el camino, se esconde en los hoyos de las tusas, en los
cultivos, en el monte 3 cerca de las casas, al denhierbar los te_
rrenos, cerca del rio; pone algunos huevos penueños, come rato-
nes: meta répido. de le vé casi todo el año, generalmente en la
época de calor.

duxi lu'va, serpiente maiaera o voladora de coloración ver:II ií

dose o gris con manchas negras, blancas rojas 3 amarillas, tie
ns iridescencia, su piel parece pintada de maices, parece maaorca

pinta. lu cabesa parece de auaiolote, tiene vientre blanco, su

hocico es parecido al del puerco, su tamaño es de l a d astros,
es gruesa, persigue a la gente; come péjaroe 3 conejos, anda en

los érboles.
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Chuchut lu 'va, serniente ;::i. cw~_tica o ranerP., a.e color verde 

con lineas lonei tudinales a.m?rillas y ne .c;r as , gris con lineas 

verde s y blancas o ne t;r a con linee. amarillas y verdes . F.s delga

da co n una lonRit ud de 0.40 a 1.50 m ,vive ce r ca de lo s arroyos, 

::-. ori l l:> de los ríos, se mete P.l agua. , frecue ntemente anda en 

el la ; no e s veneno sa. 

Juoui lu 'va , serpiente boa, de colorac i ón ca.fé con ma.nchas 

rieffra.s, color plata con rnMchas negras o amarillo con mancha.s n!:. 

gr:=w nue narecen dibujos de dinero; posee iridescencia, mide de 

1 a 5 m de longitud; es grues a , es m~s fuerte aue el auiltzimus

no, se e.limen ta de animales grandes como la zorra. Es re.ro verl a 

en el p oblado¡ se haya deba jo de l a s 1'.>i edras, es m::ís abundante 

en lc•s tierra.s bajPs y c áli de.s, se haya en el monte, se le vé CR. 

si todo el año; no muerde,mata -por constricción. Su cabeza. es se 

.r:i e j?n t e a l a del guejolote, emite sonidos simil a res a éste, es 

de piel fina, no hace ruido cc1.r-mdo se de sp l aze .• 

Mayha t lu 'vP.., se rp iente de color verde, similar en colore.

c ión a lP. mil .,, 2 , de 20 cm de longitud. 

MR.kx?..xat lu 'va, víbora de cascabel, color: ,-rris con manchas 

negras, blanoui s co con mancha s grises, amarillo con manchas c e fé

::>zuloso; de 0.75 a 1.50 m de longitud, se levé en las peñas, en 

el c ampo, en los pot rero s y en los carri zales de lo s poblados de 

Tonalixco y Stioxotouila, pero no en Tepengo. 

Quiltzimusno , serp i ente nauya ca o cua tro narices, s u color~ 

ción e s ca fé-ne r;ro y amarillo, blanco con manchas grises, amari

llo con manch:>s negr o- gris 2ceas o a ris con manchas cafés. Su l on 

g i tud va de 1 a. 2 . 5 m, e s grues a . Es la semiente mi?s peligrase. 

Y venenos a y no r ello l a más temi da , no es muy frecuente encon

tra rl a ; se l e vé en lo s c ;¡mi no s , en las c erc ::mí::-s de lo s ríos, 
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Ghuchut lu'va, serpiente acudtics o ranara, de color verde
con lineas longitudinales amarillas y nemras, aris con lineas

verdes 3 blancas o negra con linea amarillas y verdes. Es delga-
da con una longitud de 0.40 a 1.50 m ,vive cerca de los arroyos,
a orilla de los ríos, se mete al agua, frecuentemente anda en

ella; no es venenosa.

Juoui lu'va, serpiente boa, de coloración café con manchas
negras, color plata con manchas negras o amarillo con manchas ng

gras nue parecen dibujos de dinero: posea iridescencia, mide de
1 a 5 m de longitud; es gruesa, es mas fuerte oue el ouiltsimus-
no, se alimenta de animales grandes como la zorra. Es raro verla

en el poblado; se haya debajo de las piedras, es mas abundante
en las tierras bajas y cálidas, se haya en el monte, se le vé oa
si todo el año; no muerde,mata por constriociôn. Su cabeza es se
uejante a la del guajolote, emite sonidos similares a éste, es
de piel fina, no hace ruido cuando se desplaza.

Mayhat lu'va, serpiente de color verde, similar en colora-
ción a la miles, de 20 cm de longitud.

Makxaxat lu'va, víbora de cascabel, colorzaris con manchas
nearas, blanouisoo con manchas grises, amarillo con manchas café-
asuloso; de 0.75 a 1.50 m de longitud, se le vé en las señas, en
el campo, en los potreros y en los carrizales de los poblados de

Tonalixco y Stioxotouila, pero no en Tenango.

Quiltaimusno, serpiente nauyaca o cuatro narices, su colors
ción es café-negro y amarillo, blanco con manchas grises, amari-
llo con manchas negro-arisaceas o sris con manchas cafés. Su lon
gitud ve de 1 a 2.5 m, es gruesa. Es la serpiente mas peligrosa
3 venenosa y por ello la mas temida, no es muy frecuente encon-
trarla; se le vé en los caminos, en las cercanias de los rios,
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su hocico se .'lse:ue,je. EÜ del perro. Pone dos o m?s hcle vos, s e el~ 

menta de ranas; anda en el suelo y en los ~rboles, se le ob ~ er

va t:imbié n en los terrenos, cafetales, ne ºfascos y c Rmi nos. 

Scanulu, serniente chica de 25 cm de lonp:i tud. 

Snakacetiy2t, culebra de tierra. 

Stalrnlnx, serniente r8bo 8Jn2ril lo: coloración, nm,,, ri llo con 

manchns nepres y caf,s, moteado de negro, o caf' con mench,,s ce

nizas; tiene de 0.4 1)?.. ?.O m de lonp:itud. Es muy an:resivr>, rle 

las m?s venenosas. Se le vé en el monte, lejos del nueblo; brin

ca, Sel veneno mata rPpido. 

Stan¡;uyot, serpiente rabo aCJarillo: presenta coloreción am~ 

rilla, c afé, nlomo con menchRs rojes, amDrillo con manchas ne-

0-r2s, c::>fé cl ri ro con m¡:mche.s roj:>s. Es un2 semiente pec-ueña, 

delgada, de 20 a 80 cm de lRrgo, rÁ.n ida y ap:'.'esiva: e s más peou~ 

ñP. nue stakal<>x, 

Suyú lu'v0, serpiente bejuC1uillo, de color verde, verde 

con manches nep:ras o verde con lineas longitudinales cafés y ro

,j 1rn. Es delgada., con una longitud de O. 60 a 3 m ; vi ve en los ár 

boles, morfol6gicamente parece un lazo o bejuco, vive en los bo~ 

oues FT andes y en los cafeteles, es ~iuy r;Ínida en su desplaza

miento. 

Tñn,crr>xa, serDiente metlFJ.pilillo, de coloración café con ma.n~ 

che.s amarillas, gris con manchas amarillas, de color emFtrillento 

o café o combinaciones de c a fé, negro y gris; es corta y gruesa, 

mide de O. 40 a 1 m de longitud. Es venenosa y mortal, no huye ::il 

morder y no se suelta del sitio mordido ; se le consi1era len ta. 

Es l ::i. seroiente ve 1eno!"<i. m8s CO !'lÚn en TeDango : e.lp;unos de lo s e

fectos del ve ~eno son inf 1 Pnpci6n del s itio mordido y tRo~icar-
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su hocico se asemeja al del perro. Pone dos o mds huevos, se ali
menta de ranas; anda en el suelo 3 en los arboles, se le obser-

va tanbien en los terrenos, cafetales, pelascos 3 caminos.
Scspulu, serpiente chica de 25 cm de longitud.
Spakaceti3at, culebra de tierra.

Stakalas, serpiente rabo amarillo: coloracidn, amarillo con
manchas necras 3 cafés, moteado de nesro, o café con manchas ce-

nisas: tiene de ü.4ü a ?.ü m de lonaitud. Es mu3 aareaiva, de
las nds venenosss. Se le vé en el monte, lejos del pdeblo; brin-
ca, sd veneno mata rapido.

Stangu3ot, serpiente rabo apari11o¦ presenta coloración ama
rilla, café, plomo con manchas rojas, amarillo con manchas ne-

aras, café claro con manchas rojas. Es una serpiente peoueda,
delgada, de 2D a 50 cm de largo, rapida 3 aaresiva: es mas peoue

ña nue stakalax.

Sd3ü lu'va, serpiente bejuauillo, de color verde, verde
con manchas neeras o verde con lineas longitudinales cafés 3 ro-
jas. Es delgada, con una lonaitud de 0.69 a 3 m ; vive en los dr
boles, morfológicamente parece un laso o bejuco vive en los bos

oues arandes 3 en los cafetales, es nu3 rdpida en su desplasa-
miento. -

Tdnaana, serpiente metlapilillo, de coloración café con mana

chas amarillas, gris con manchas amarillas, de color amarillento
o cafe o combinaciones de café, nearo 3 gris; es corta 3 gruesa,
mide de 0.d0 a 1 m de longitud. Es venenosa 3 mortal, no hu3e al
morder 3 no se suelta del sitio mordido; se le considera lenta.

U1W la serpiente venenosa mas común en Tepaneo: alaunos de los e-
fectss del veneno son inflasacidn del sitio mordido 3 taolicar-
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di a . Habi t a en c uevas de nt ro de la tierra , se le observa con fre 

c uencia en lo s montes y en los cultivos, en ocasiones se le nue

de hPllar cerca de l Ps casas; ~ re fiere sitios h ~medos. 

'l'a.sivi lu 'v,-, , serniente lazo, coJora.ción: verde o ,o,-ris, del 

gedP , cnn una lon~itud de 2 a 3 m. Sube A los prboles. 

Xcoyut lu 'vP, se r n iente C8.rbonera., de color ne gro o azul m~ 

rino, con vientre blanco, de 1 a 3 m de largo, es u.na serDiente 

a gre s iv8 con otras serpientes, inclus o es capáz de comers e a la 

mu.y ve nenosa auil tzimusno. Es venenosa y se haya debaj" de las 

uiedras, en l os ca fetales y montes grandes; es huidiza ante la 

g ente. 

Xu.ni c lu.'va, s eroiente jonote, nresenta. una coloración ca.fé, 

.''Tis o negr a , es una s erpiente peoueña y del ga.da, tiene una lon

g itud de 0. 25 a 1 m. Es de tierra, se le observa con frecuenci a 

al ro t ur~ r la ti e r ra , debajo de l ns niedras y el exc remento del 

t:; anp,do V8CUilO. 

Los predadores de l Ps serpientes conocidos por las personas 

del lugar son el e;avil?n, el gato y 1ügune s serpientes como el 

mezacu~ te y la carbonera. 

F'
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dia. Habita en cuevas dentro de la tierra, se le observa con fra
cuencia en los montes 3 en los cultivos, en ocasiones se le pue-

de hallar cerca de las casas; prefiere sitios hdnedos.

Tasivi lu'va, serpiente laso, coloración: verde o gris, del

gada, con una lonaitud de 2 a 3 m. Sube a los drboles.
Xco3ut lu'va, serpiente csrbonera, de color negro o asul ma

rino, con vientre blanco, de 1 a 3 m de largo, es una serpiente

agresiva con otras serpientes, incluso es capas de comerse a la
L1] (Dmu3 venenosa ouiltsimusno. venenosa 3 se ha3a debajo de las

piedras, en los cafetsles 3 montes grandes; es huidiaa ante la

gente.

Xunic lu'va, serpiente jonote, presenta una coloración café,
fris o negra, es una serpiente peoueda 3 delgada, tiene una lon-
gitud de 0.25 a 1 m. Es de tierra, se le observa con frecuencia
al roturar la tierra, debajo de las piedras 3 el sacramento del
ganado vacuno.
¬.n-

Los predadores de las serpientes conocidos por las personas
del lugar son el gavildn, el gato 3 algunas serpientes como el
masacuate 3 la carbonera.
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ú30S D3 LA :-L:::IP3'f0FAjNA 

Las rHnas :gr::mdes deno:ninadas lhpa tne en totona co y lr>.s ra

ni t r s :=>.rborícolas 11?.;"Jada s sbegban, se utili z::m como 8limento o

c esional p8.r8. compler.ientar l a dieta. di:::>ria., dado o-..i.e anortan prQ_ 

tein8.s. Lr>s ra.n2 s israncles antes de ser consumida.s son desolladas 

y les son extra.id ns las visceras, nosteriormente son cocinadas 

en ~ole" esnecie de c Pldillo nicoso nren~rado con jitom2te , chi

le chipotle y cilant ro; se nos informó eme tiene u.n sabor agrad~ 

ble n 2recido al del pollo. Los ueoueños hylidos son cons umidos 

tost2 dos en el comal o ahumados , cunndo se tiene un:=t cr>ntid2.d a 

nreci <>ble de ello s , se consume una n°rte y se ¡gu:::i.rda otr a p:::>ra 

ser cons c.1.1nidr>. desnués. 

Con fines medicin2le s los rena..cua jos o ya 'kpulut, junto con 

un A. infu.sión de 1 2 11lrmta. llamada tochomi tillo, urevi a. cocción, 

torr12dos y an licados, son eficaces nara cu.rar e l postema y s?.nar 

heridas. 

C:c1m1do s e les vÁ. la boca de l a do, coloc<m en ese sitio cor:io 

renedio 12 niel de unR rana ffrande. T:=>mbién se utili za a las ra

n ?..s como !'e··1edio co"lt r :=>. l a tifoi de::i. 

LP l<>.garti.j a. lla.'1? t1.a slu'lu'cu en toton::ico se utili ~a como 

re:nedio de l a tos a.hog::i.dora o tos ferinH, con i g ual fin se u.tili 

:>:a 2 la xlactl ¡mga, de gr a.n t:=>.ma;¡_o, se a.ulice 18. sanere c:::>liente 

de cu::>lnuiere. de l Ps dos en el cuello de1 enfermo. 

De 10 ví bo r:::> de c~sc 2 bel, s:=>ben ~cte sirve como re:nedio con

t r a la embol ia. La seruiente coralillo (acaso s us colmillos ) sir 

ve n0ra cur2r ciertos dolores. 

31 con~.zón del na cty ariu i o quil tzimusno, se ut i l iza como amu 
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rd*-191': C1usos ns LA "“ Pausa'

Las ranas grandes denominadas lhpatne en totonaco 3 las ra-
nitas arboricolas llamadas sbegban, se utilisan como alimento o-

casional para complementar la dieta diaria, dado oue aportan prp
teinas, Las ranas grandes antes de ser consumidas son desolladas

3 les son extraídas las vísceras, posteriormente son cocinadas
en hole" especie de caldillo picoso preparado con jitomate, chi-

le chipotle 3 cilantro; se nos informó nue tiene un sabor agrada
ble parecido al del pollo. Los peoueños h3lidos son consumidos
tostadas en el comal o ahumados, cuando se tiene una cantidad a-
preciable de ellos, se consume una parte 3 se guarda otra para

ser consumida después.

Gon fines medicinales los renacuajos o 3a'kpulut, ìunto con

una infusión de la planta llamada tochomitillo, previa cocción,
tomados 3 aplicados, son eficaces para curar el postema 3 sanar
heridas.

Quando se les vá la boca de lado, colocan en ese sitio como
remedio la piel de una rana grande. También se utiliaa a las ra-
nas como renedio contra la tifoidea.

La lagartija llamada slu'lu'cu en totonaco se utiliaa como
remedio de la tos ahogadora o tos ferina, con igual fin se utili

sa a la Ilactlanga, de gran tamado, se aplica la sangre caliente
de cualauiera de las dos en el cuello del enfermo.

De la víbora de cascabel, saben oue sirve como renedio con-
tra la embolia. La serpiente coralillo (acaso sus colmillosl sir
ve para curar ciertos dolores.

El corazón del nadyaaui o ouiltzimusno, se utilice cone amu
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leto contr::i los "Pires ", se dic e flue llev~ndolo consigo no le n a 

se na da a 18 persona. , no tiene miedo . 

Antiguamente se utili7.a.ba lA. grasa de l ?s serpientes, extra:i_ 

d,-, medi<rnte lR cocción del cuerpo del animal, como ungüento n RrR. 

fortplecer a los nifios. 

Se cuentP oue en tiempos nAsRdos lo s nRdres de l a. noviR, le 

pedían Pl novio de éstB. una boa. grande P?rR comérsela, como un 

renuis i to narR nue RCentRrRn flUe se CPsarP con su hija. 

A.lgunos informe.ntes Ase g urRn nue se puede comer a ll'ls "vÍbo

r ?s " en t<imales, pero hay que inP."e rir l.Ula infusión de ta.baca para 

evitPr flUe se formen neaue~as serpientes en el e stÓmRgo . 

La ni el de lPS sernientes p;r •mdes: juaui lu 'va y auil tzimus

no e s comnr~dR ocDsionRlmen t e por los vendedores ::imbulRntes a ue 

lle.P.:<i n R.l ti <mguis sem::in::il del nueblo. Ellos s<i.ben aue us::m l?s 

pieles nR r a fPbricar cinturones. 
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loto contra los "aires", se dice oue llevóndolo consigo no le pa
sa nada a la persona, no tiene miedo.

Antiguamente se utilisaha la grasa de las serpientes, entra;
da mediante la cocción del cuerpo del animal, como ungüento para
fortalecer a los nidos.

Se cuenta oue en tiempos pasados los padres de la novia, le
pedían al novio de esta una boa grande para comérsela, como un

repuisito para oue aceptaran oue se casara cop su hija.

algunos informantes aseguran oue se puede comer a las "víbo-
ras" en tamales, pero ha3 oue ingerir una infusión de tabaco para
evitar pue se formen penueñas serpientes en el estómago.

La piel de las serpientes arandes¦ juoui lu'va 3 ouiltsimus-

no es comprada ocasionalmente por los vendedores ambulantes oue

llegan al tianguis semanal del pueblo, Ellos saben oue usan las

pieles para fabricar cinturones.
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DAJ OS '"lú"S OCASIONA LA. HERPSTOFAJ'!A. 

Temen R. l as serpien t es aue s e encuentran en l os c &mnos de 

cultivo , R l PS orillas de lo s cemino s , en el bosnú.e etc , PUnaue 

lP mayorí a no son venenosas , dada s u ra pidez y la R~resividad de 

a,l ['Unas , así como la exis te nc ia en el mú.nicini o de al gunRs nue 

si son venenosas , 12_ gent e de TenFmgo me.ta indis criminadamen te B 

l a s s ernientes, p oraue dicen nue pueden ser potencial mente vene

nosas y morde r al descui do , ya sea en l as labores del CRrnpo , en 

los c aminos , en la casa etc . 

Las se rnientes aue iü P" recer son venenos a s s on lPs llamadas 

en t otonRco : corales lu'va (8unnue t ambi én RSi se le noí'lbra a la 

fal s a coral illo, nue es inofensiva ) que corr espo nde R l a esnecia 

Micrurus affinis affini s . Otras serp i ent es consideradas venenosas 

son nombredas en el i dioma local : makxaxat lu 'va (víbora de ce s-, 

c abel), quil tzimusno (serp ient e nauyaca ), s takalax (serpiente r a 

bo 8J:l?rillo), stanguyo t (serpiente r a bo ::im~rillo ), cuxi lu 'va 

(s er~ i ente meizera ), nuienes nrob2blemente nertenecen e la f ami 

li a Vi neridae ¡ nerteneciente R. lP mism" famili a tenemos a t anga

xa (serniente metlnnil i llo ), nue co rresponde a la esnecie Porthi 

d iu'l ncenmifer nLl.ffimife r , Se tiene l?. certe za de aue lf'S dos esne

cie s captú.ra dRS de los género s Mi crLlrus y Porthidiwn son r e cono 

cidas nonulPr y ci entíficamen te corno venenosas . 

Los sa,pos llrmedos genéric 2mente chRcha ca en totonaco y aLle 

con-e sponden "l género Rufo, provoc?n i rritación de la ni el (n r i_!! 

ci a alnente en J.gs ~rno s de l" gente nue lo s reco~e), o la irri

tación y en ocasiones 12 mLl.erte de al~~n ner~o nue los muerde. 
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Pd L-zi I-:3C)DAÂOS Qu? OCASIGNA La HER FAJTA.

Tenen a las serpientes oue se encuentran en los campos de
cultivo, a las orillas de los caminos, en el bosoue etc, aunoue
la mayoría no son venenosas, dada su rapidas 3 la aaresividad de

algunas, así como la existencia en el municipio de algunas oue
si son venenosas, la gente de Tenango mata indiscriminadamente a

las serpientes, poroue dicen oue pueden ser potencialmente vene-
nosas 3 morder al descuido, 3a sea en las labores del campo, en
los caminos, en la casa etc.

Las serpientes oue al parecer son venenosas son las llamadas
en totonaco: corales lu'va (aunoue también asi se le nombra a la
falsa coralillo, cue es inofensiva) que corresponde a la especia
Micrurus affinis affinis. Otras serpientes consideradas venenosas
son nombradas en el idioma local: makxaxat lu'va (víbora de cas-
cabel), ouiltzimusno (serpiente nau3aca), stakalan {serpiente ra
bo amarillol stangu3ot (serpiente rabo amarillo), cusi lu'va
(serpiente maisera), cuienes probablemente pertenecen a la fami-
lia Viperidae; perteneciente a la misma familia tenemos a tanga-

xa (serpiente metlapilillo), aus corresponde a la especie Porthi
diun nummifer nummifer.So tiene la certesa de oue las dos espe-

É-I _h I

1..T"-vi (Un 13cies capturadas de los eros Micrurus 3 Porthidiun son recono-
cidas popular 3 científicamente como venenosas,

Los sapos llamados genéricamente chachaca en totonaco 3 oue
corresponden al género 3523, provocan irritación de la piel (prip
cipalmente en las nanos de la sente nue los recoge), o la irri-

tación 3 en ocasiones la muerte de algún perro oue los muerde.
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Rt;;,u ;:oros JSADOS COil'l'RA LA MORD BDúRA D,.; SEJ.~PIE:HE . 

Contra la mordedLlra de serpiente se usa principalmente el 

t a baco (yiaxk~t) molido, en infusión, mas ca do y colocado como 

empl <e s to en l a herida y tomado con refino (alcohol de caña), in

gi riendo de mediP. a una botell a de 350 ml. 

Con e s te fin se toma y a:ri lic2 a jo en la herida. Otros rem~ 

dios utili zados son: semill as de ~uaco molidas y tomadas en in

fusión como agua de tiempo, inges tión de petroleo solo o con ta

baco; comerse un puño de tierra inmediatamente desp ués de ser 

mordido por l a serpiente; coloc2r sobre lP. herida hojas de pap a

tla y tomnr una infus ión de lns mismas ; inge s tión de una solución 

de semill2s de s eve nillo molid 2s y colad <is , tomr:i.rse un nuño de 

nólvora, y tomnrs e una i nfusión de semillas de flor de un día. 

Con l a inges ti6n de aguardiente, l r:is persona s del lu~ar di

cen oue vomit an pequeñas serpientes, puesto oue creen oue el ve

neno al se r inoculado por la serpiente se vá al estómago y aue 

en es e Órgano gene r a se r pientes; por el lo toman refino n:~ ra arro 

j arl .<ts del estómago. 

Despué s de ser mo rdidos por una s erpiente , los tepangenses 

no toman agua por l a c reencia de oue :> l generarse serpientes en el 

estóm r:i.go , éstas crecen o aún se forman más con l a ingestión de 

egua , ndemá s de oue lfl. ue r s one se hinch a . Durante cuatro días 

desu ués de ser mordidos solo toman refino t abac o y tortillas 

t os t adas ; n o de ben comer sal ni picPnte; t oman el refino porcrne 

di c en "es contrario del dolo r de víbora". 

LP nersona no r dida no deb e ::icercgrc e a 13 lumbr e , ni come r 

tortill a bl enda uoroue de e s a :nnnera a c s l ers. el e f ec t o del vene-
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HEJJDIOS JSAÚUS GÚHTRA LA MÚRDdDdRA DE TE.caPQ I-I F?

Contra la mordedura de serpiente se usa principalmente el
tabaco (yiaxkat) molido, en infusión, mascado 3 colocado como

emplasto en la herida 3 tomado con refino (alcohol de caña), in-

giriendo de media a una botella de 350 ml.

Gon este fin se toma 3 aplica ajo en la herida. Útros remå
dios utilisados son: semillas de guaco molidas 3 tomadas en in-
fusión como agua de tiempo, ingestión de petroleo solo o con ta-
baco; comerse un puño de tierra inmediatamente después de ser
mordido por la serpiente; colocar sobre la herida hojas de papa-
tla 3 tomar una infusión de las mismas; ingestión de una solución

de semillas de sevenillo molidas 3 coladas, tomarse un pudo de
pólvora, 3 tomarse una infusión de semillas de flor de un día.

Con la ingestión de aguardiente, las personas del lugar di-
cen pue vomitan peoueñas serpientes, puesto oue creen pue el vea
nene al ser inoculado por la serpiente se vá al estómago 3 nue
en ese órgano genera serpientes; por ello toman refino para arrp

jarlas del estómago.

Despues de ser mordidos por una serpiente, los tepansenses
no toman agua por la creencia de oue al generarse serpientes en el

estómago, éstas crecen o adn se forman mós con la ingestión de

agua, además de oue la persona se hincha. Durante cuatro días
después de ser mordidos solo toman refino tabaco 3 tortillas
tostadas: no deben comer sal ni picante; toman el refino poroue
dicen "es contrario del dolor de víbora".

La persona mordida no debe acercarce a la lumbre, ni comer

ïürtìlle blanda poroue de esa nonera acelera el efecto del vene-
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no. no debe r;cerc2rs e al enfermo ni ngllli' muier emb r:i.r2.zHd8., nor

r ue se mu.ere lP pe r sona mordida . 

Actualmente en el uueblo de Tep2nRO de Rodri ~uez Pue . , h8y 

n ersonPs rue venden el suero P.n t ivinerino, conocido nor los toto 

np.cos como "inye cci ón contra la mo r did2 de víbora" , Hl cu2l r ecu 

rren algunas uerson8S c u?ndo son mordid2s nor una seruiente . 1\.

dem?s algunos 8.c ud en a lo s mé dicos del nobl fJd O cwmdo son mordi

do s , otro s recurren a s us rel'ledios tr?.di cionales; c uando se ha

yan le ,io s del pobl 2do t odos ut ilj.zan sus r ecurs os t r ad icionales 

de cctra ción. 
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no. Ho debe ecereeree el enfermo ninguno mujer embfirezndn, nor-
rue ee muere le oereone mordida.

Í): m'Actualmente en el nueblo de Tenengo Roürieuee Fue., hey
nereonne oue venden el euero entìvinerino, eonoeido nor loe tota
neeoe oomo "inyeeeíôn eontre le mordiún de víbora", el euel reeu

rren algunas oereonee euendo son mordidos nor une eerniente. A-

åemše algunos eeuúen e loe médicos del noblndo cuando son mordí~
doe, otros recurren e eue remedios tradicionales; euendo ee ha-

yan lejos ñel poblefio todos utilizan sus reoureoe tradicionales
de curación.
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e XE:~HCIAS QuE SE ·rBNEn AC.c;RCA DE LOS ANFIBIOS y fü::PTILES . 

LAS ranas cuidan a sus hijos, éstos nacen de ell as~ son un 

tc>nt o venenos Es , tienen una. cría. Los sapos se al.imentrui de ex

crenen to, con su orina se engrana la gente, na cen de su madre, 

son comida del di ablo. En el día de "todo s los santos", los sa

pos ernnie z1m a. chillar por tres o cuatro días, se ponen oscuros 

y se van al monte. Tsurunbitbit es una.''.Lagartija" (s alamandra ) 

oue canta en 1 2 época de lluvias, anunci?ndolas . 

REP TILES : 

De la.s l Pgartijés, se dice oue la coronbitbit chilla en la 

noche. Slu' lu' cu se convierte en una. serpiente cuando es adul t:>.. 

Tatuxtama es una 12gartija oue se quiebra, e s neligrosa y de mal 

agüero, poroue delata oue algún famili a r se va a enferma r o mo

rir. Xatzi lu 'va es llamada nana de l::• "víbora" por la creencia 

de nue engendra tod2 cl ase de serpientes, se cree que es veneno

s a , l a m?s brava , brinca y si muerde ya no hay remedio posible . 

Xcolu'lu' t ambién es llamada madre o padre de la "víbora" por la 

creenci 2. de ciue engendra toda cl ase de serpientes, cuida a sus 

hijos. 

Se cre e entre los totonacos del lugar, que las serpientes 

nacen de su madre , oue éstas les llevan de comer a sus hijos, 

oue t odas son venenosas; se cree por p?.rte de algunos informan

tes oue cad a. huevo contiene varias s ernientes, y riue una esnecie 

pone huevos de diferentes e snecies. Se dice oue l a serpiente oue 

uno At ac0 sie;J.e a l At ac:onte . Como .Y ?.. se menci onó ant eriorment e, 

C1 ao mÉ": U1 E'-J F-ÍI¡-1 HEIGIå5 Qod -H

I

(52)

ACdHGA DE LUS AHFIBIOS Y RJPTILES

AÄFI3IOS¦

Las ranas cuidan a sus hijos, éstos nacen de éllas, son un
tanto venenosas, tienen una oría. Los sanos se alimentan de ex¬

cremento, con su orina se engrana la gente, nacen de su madre,

son comida del diablo. En el día de "todos los santos", los sa-
nos emnieaan a chillar por tres o cuatro días, se ponen oscuros
3 se van al monte. Tsurunbitbit es una'1agartija" (salamandre)
nue canta en la época de lluvias, anunciandolas.

REPTIL il;-'ll \..."1

De las lagartijas, se dice nue la coronbitbìt chilla en la
noche. Blu' lu'cu se convierte en una serpiente cuando es adulta
Tatuxtama es una lagartija oue se ouiebra, es neligrosa y de mal
agüero, poraue delata cue algún familiar se va'a enfermar o mo-

rir. Xatai lu'va es llamada nana de la "víbora" por la creencia
de cue enaendra toda clase de serpientes, se cree que es veneno-

sa, la mas brava, brinca y si muerde ya no hay remedio posible.

Icolu'lu' también es llamada madre o padre de la "víbora" por la
creencia de oue engendra toda clase de serpientes, cuida a sus
hijos.

Se cree entre los totonacos del lugar, nue las serpientes
nacen de su madre, oue éstas les llevan de comer a sus hijos,

oue todas son venenosas; se cree nor parte de algunos informan-
tes oue cada huevo contiene varias sernientes, 3 nue una eanecie

Dona huevos de diferentes eeoecies. Se dice oue la serniente nue
una ataca sìgxe al atacante. Como ya se mencionó anteriormente,
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ex i s te la creencia de nue 21 ser mordid e 12 perso na , e l venen o 

genen~ sern ientes en el es tóm2go , aue crecen 2.l to rJR r 2~mi y aue 

son vomi t ade s el tomR r 2gu2rdiente; se dic e nsimismo nue no de

be ~er tocado el miembro mordido, ni ?cerc arse ? l::i. lumbre , ni 

comer tortill a bl anda , ni qcte 12 víctim2 recibe. l ::J. visita de una 

mujer emba raz ada por nue puede perder 1 2 vida . Si una "víbora " 

mue rd e a ~na mu jer embarazada , la aue ~ e muere es la "víbora", 

pornue la mu j er en es t e est ado tiene mPs veneno debido al ser 

i:iu.e estÁ. r:;enenrndo . Decí::i. un inform~mte oue a l iny e cta rle el su.e 

ro 2nti vinerino le s a.lía. VRp or de pies y manos , deb i do a aue el 

v eneno es frío y 21 entrar en conta cto con el s etero nue es ca

liente re '5enera vapor ; al ba,'.'ie rs e en tema zcal el veneno s e de 

s::i.lojP r?pid amente. No se debe pens2 r en l es serniente s cuimdo 

se tra.b2 ja , porque pu eden apR recer . 

Se dice oue 12 cora l illo es el arco iris o su renresent a

ción debi do a su Rs ociaci ón a él por los colo r es rojo y R.mari 

llo. Cuxi lu'va es una serpiente "vol adoran oue se enr edH en el 

c uerpo, ahoga y m? ta a. su víctima me t iéndole l a cola en la. n ari z . 

Si se mRt a al juki lu 'va o ma zacupt e se dese.t a el viento, se cae 

1 2 milpa; s e pudre l a msno de á 0uel nue lo s 2ca de su cueva.; en 

el campo donde se le encuent r a se d? bien 12 cosecha de maíz y 

frij ol : se cree eme dP diner o a auién l B a tr8.p e vi va y la g uarde 

e n an caj ón , se n iensa eme pue de l l en:or una cubet 11. de dinero, 

no r ello s e le l lenR "p?.dre del di ne ro", si al gui en l a m? t a s e 

er.r:Jobre ce ; p :o r a al gunos info r mante s ti ene dibu j2d2 una moneda en 

la fren t e y t razo ~ de bi l l e t e s en s u c ue r po ¡ se tr2~2 en t era a 

une u ers ona , se en r eda y mete l e colP en l a n :o riz de su vícti~a , 

l a hembra se le anarec e e l hombre y e l macho a la mu je r . 
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existe le creencia de cue al ser mordida le persona, el veneno

genera serpientes en el estómago, oue crecen al tomar agua y cue
son vomitadas al tomar aguardiente; se dice asimismo nue no de-

be ser tocado el miembro mordido, ni acercarse a la lumbre, ni

comer tortilla blanda, ni oue la victima reciba la visita de una
mujer embarazada por oue puede perder la vida. Si una "víbora"
muerde a una mujer embarazada, la cue se muere es la "víbora",

poreie la mujer en este estado tiene mós veneno debido al ser

oue estó generando. Decía un informante oue al inyectarle el sus
ro antiviperino le salia vapor de pies y manos, debido a oue el
veneno es frio 3 al entrar en contacto con el suero nue es ca~
liente ae eenera vapor; al bañarse en temsscal el veneno se de-

saloja rópidsmente. No se debe pensar en las serpientes cuando
se trabaja, noroue pueden aparecer.

Se dice oue la coralillo es el arco iris o su representa-
ción debido a su asociación a ól por los colores rojo v amari-
llo. Guxi lu'va es una serpiente "voladora" oue se enreda en el
cuerpo, ahoga y mata a su víctima metiéndole la cola en la nariz.
Si se mata al jnkí lu'va o maaacuate se desata el viento, se cae
la milpaç se pudre la mano de áauel nue lo saca de su cueva; en

el campo donde se le encuentra se de bien la cosecha de mais y

frijol: se cree oue dó dinero a ouìén la atrape viva v la guarde
en un cajón, se piensa oue puede llenar una cubeta de dinero,
nor ello se le llama "padre del dinero", si alguien la mata se

emfifibreüci bere algunos informantes tiene dibujada una moneda en
Q: Wla frente y trazos billetes en su cuerpo: sc traer entera a

una persona, se enreda y mete la cola en la naria na su vfgtiaer

ln hembra se le aparece al hombre y el macho s la mujer.
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Se cree f1ue l P "!llakx a xat lu'va come f rut a y c r>f é. "Sl auiltzi -

musno es consi derado como el dü1blo por su venenosidad . Stakalax 

pica con el rabo. Stanguyot vive en los ?rboles. Suyu lu'va Vllela, 

s e avien ta y corretea a l a gente, mete la cola en la nariz de las 

:o e:rson:os ; sus hi .j os se desarrollan dentro de la madre. Tángaxa 

a l morder y a no se suelta, p a r a un informante esta serpiente ti~ 

ne p8 t as . Xunic lu 'va e s brava s e le enreda a. uno en los pies, s e 

muere de g us to. 

Con r espe cto a.l t aJnaño de la s serpientes, h ay una tendenci a 

a. exagera rlo: por ejemplo, p a r P. corales lu'va se tiene una longi

tud de 2.5m, par a. cuxi lu'va 5 m, para chuchut lu'va 1.5 m, juqui 

lu'va 10 m, makxaxat lu'va 2 m, quiltzimusno 4 m, stakalax 2 m, 

tas ivi lu'va 3 m, xcoyut lu'va 4 m, xunic lu'va 1.5 m. 

Los huesos de las "víbor as " son v enenosos , se intro ducen en 

l a :piel como l as espinas, a vece s tr'.''1SpPse.n el huPrache y pudren 

el pi é. Si se toman lo s remedios contra el veneno , la "víbora" se 

vuelve un r> lombri z de tierra. 

A continuación se rel a tan algumis c a r a cterí s ticas de l a ser

piente y de los ne rsonajes rel2ciom1dos con élla en la. danza de 

los ne gritos o de l a serpiente: 

Rel :->.ta don Antonio Agus tín oue la "víbora " emplea da en l a 

dci.n?:a de lo s negritos es de color neero y amE>.rillo como el n a:uya 

oui. La lleva ma.ri ngui l l a (un h ombre vestido de mujer) en un pa.

ñuelo de cucilauier color ; la "víbora" se llama San Franci sco . 

Los "dueños" de 12 s "víbor:>s so n San Jesús San Antonio ri1ila 

e ro y San J w:in Bautist?. . San Ju?n a.ndfl. en el monte, la "víbora" 

es de él. 

DtJ.rante el dese.r ro l l o de l a danz ?. , cada uno de los danzantes 
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ïe cree cue 1: makxaxat lu'va come fruta y café. Él ouiltzi~
musno es considerado como el diablo por su venenosidad. Stakalax

pica con el rabo. Stanguyot vive en los órboles. Suyu lu'va vuela,

se avienta y corretea a la gente, mete la cola en la nariz de las
personas; sus hijos se desarrollan dentro de la madre. Tángaxa

al morder ya no se suelta, para un informante esta serpiente tie
ne patas. Xunic lu'va es brava se le enreda a uno en los pies, se
muere de gusto.

Con respecto al tamaño de las serpientes, hay una tendencia
a exagerarlo¦ por ejemplo, para corales lu'va se tiene una longi-

tud de 2.5m, para cuxi lu'va 5 m, para chuchut lu'va 1.5 m, juqui

lu'va 10 m, makxaxat lu'va 2 m, quiltzimusno 4 m, stakalax 2 m,
tasivi lu'va 3 m, xcoyut lu'va 4 m, aunic lu'va 1.5 m.

Los huesos de las "viboras" son venenosos, se introducen en
la piel como las espinas, a veces traspasan el huarache y pudren
el pié. Si se toman los remedios contra el veneno, la "víbora" se
vuelve una lombriz de tierra.

A continuación se relatan algunas caracteristicas de la ser-
piente y de los personajes relacionados con ólla en la danza de
los negritos o de la serpiente:

Relata don Antonio Agustin oue la "víbora" empleada en la
danza de los negritos es de color negro 3 amarillo como el nauya
oui. La lleva maringuilla (un hombre vestido de mujer) en un pa-
ñuelo de cualcuier color; la "víbora" se llama San Francisco.

Los "dueños" de las "viboras son San Jesús San Antonio Mila
aro y San Juan Bautista. San Juón anda en el monte, la "víbora"

es de él.

Durante el desarrollo de la danza, cada uno de los danzantes
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finge mat::irl? con una l anzP oue lleva c 2d2 ouién. 31 c 2u oriü ner

so nc je 1)ri nci1)Rl de lro d2n ze , .iu.nto con l a m2ri np;:ül la , e s nuién 

di ce la. ora ción: 

Hijo domin,srni 11 o, 

hi :jo de mi vid<i., 

mi ra que animal e s tP a medio c2mi no, 

n~re ce c2bez2 de 2montonado, 

narece cabeza. de gu2jo l ote . 

~ira oue ojos tiene 

pa recen unas estrellas, 

n a.rec en unos l uce ro s . 

~i ra oue dientes ti ene 

n° recen unas agujas , 

12recen unos a.lfileres. 

Anda, büs ca tu m2.chet e 

And a , bUSC P. tu {;8rrote 

bueno 

büeno 

Anda.le hi.i o' andale h ijito . 

p::ira oue 

PRra que 

lo 

l o 

Vet e p ver , 8.h í hijo , hay nadfün? s hijo . 

m2tes. 

mgt es . 

Los dan za.ntes durante el lapso de tiemno nue tienen nue ej~ 

c cttar 12 d;:mza , gene r P.lmen te varios dÍ::<s, no tienen re1'ici one s 

c on s us espos2s . Duer~en todos éllo s en la cas a del fiscR l o del 

m2yordo'!10 según sea el c2so. Sol o desnués de ha.ber termina.do l::i 

e j ec ..i.ción ele 12 dan za. en 12s fes ti vid8des vctel ven 2 . su ho gr> r. 

Si desobedecen es t a reglA ellos creen oue l8S "vÍborRs" los 

ag2rr2n y se los llev~n, les suceden muchas f2t2lid2des o se en

fe r mccm y mcte ren. 
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finge matarla con una lanza oue lleva cada ouien. El caooral ner-

sonaje principal de 1a danza, junto con la maringuilla, es ouión

dice la oración:

Hijo dominauillo,
hijo de mi vida,
mira oue animal estó a medio camino,
parece cabeza de amontonado,

narece cabeza de guajelote.

mira cue ojos tiene

parecen unas estrellas,

parecen unos luceros.

Mira cue dientes tiene
narecen unas agujas,

carecen unos alfileres.

anda, busca tu machete bueno para cue lo mates.

Anda, busca tu garrote bueno para cue lo mates.

dndale hijo, andale hijito.

ïete a ver, ahi hijo, ha3 nadamas hijo.

Los danzantes durante el lapso de tiempo oue tienen nue eje

cutar la danza, generalmente varios días, no tienen relaciones
con sus esposas. Duermen todos ellos en la casa del fiscal o del
ma3ordomo según sea el caso. Solo desnuós de haber terminado la

ejecución de la danza en las festividades vuelven a su hogar.

Si desobedecsn esta regla ellos creen oue las "viboras" los

agarran 3 se los llevan, los suceden muchas fatalidades o se ene
forman 3 mueren.
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Bst :o d2nz2. solo es ejecut8d8. po r hombres , el Único person8 -

je femenino, m:oringuill a , es internret8do por un hombre vestido 

de mll.jer . Al.<>; lli.en reLc;ta olle urni ve z 18 e sposa de un danzante se 

visti6 con el Ptllendo de su esposo, y nor este hecho ella y su 

f8mili8 flleron muy de sdich2dos. 

(ña)

Esta danza solo es ejec utada por hombres, el único personaa
hombre vestidolla es interpretado por unje femenino, maringui H,

de mujer. Al

v

familia fueron mu3 desdichados.

auien relata oue una vez la espP osa de un danzante se
o por este hecho ella 3 suistió con el atuendo de su espos , 3
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DI SCJSIOiL 

El hecho de aue la ~ente de TepRngo cono zca "esnecies popu

l <1 res" en un número superior al de l Ps esn e cies cantunld::>s , RÚn 

cupndo nosiblemente no se hpypn co lec t ado todPs lPs esne cies de 

Pnfibios y ren t iles exi stentes en el municinio estudiPdo; y el 

oue tre s esoecies can tur2dPS no po sean un nombre específico en 

toton ac o, r evele oue , les personPs del lugar a l re lecioners e con 

otros ecosistemas, debido a l r-t actividad c omerci;ü y a l::i. erni gr~ 

ci6n t emn orAl de los cemnesinos a l as tierras bajes de Ve ra cruz, 

ti enen l P onortunidad de conocer otr2s form e s de anfibio s y rep 

tiles , di f erentes R las hallPdas en el mun i cip io , con nom bres 

di s ti ntos ; Pdem~s el munic i pio se haya en contPc to con otros ti 

no s de ecosi Pt eme. Esta re1 Pc i6n de lo s totonPCOS con diferentes 

Ambientes, nroduce desde mi punto de vista , ese extenso conoci

mi ento de forrngs herpetol6gicas. 

Con respecto a le. correspondenciA Ssnecie- Nombre aut6ctono 

o e snecieme (es decir un?. "esuecie popul ? r" según Bulmer, 1968 ) 

de lP h e rpetofPurn~ cap turada dur:=mte el desarrollo del nresente 

tr<>b2 jo, observDmos nue s ol11ment e Al 40 . 91 % de las esnecies cap

tur<>das le corr es ponde unP corre1 Pc i6n uno a uno. :<.:s to se debe 

a rue: l a s esnec ie s m~s comun es son l as me jor conocidas, lo mis

mo 12s nue son cons iderFtdRs peligro sps y P lp similitud de a lgu

n::> s esnecies , sobre todo en c ;:;i.racteríst icas mo rfol6 ~icas , con lP.s 

r:i~s co·11 unes o considerpd;:is neli gros as ; <i pesp.r de ello , en Rlp;u-

n os ca s os l os i nfor:;-iantes reconocie ron oue les es necies desi gna

d2.s con u:i. nombre genérico o ¡:renérico - esuec ífico, Dos een e.l r;unps 

c :-->r?.c teríst ic?s rno rfol6gic0s y de co i~porta.mie"lto aue lPS hace n 
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pisousiua.

El hecho de oue la gente de Tenango conozca “especies popu-
lares'en un número superior al de las especies capturadas, aún
cuando posiblemente no se hayan colectado todas las especies de

anfibios 3 reptiles existentes en el municipio estudiado; 3 el
oue tres especies capturadas no posean un nombre especifico en
totonaco, revela nue, las personas del lugar al relacionarse con

otros ecosistemas, debido a la actividad comercial 3 a la emigra

ción temporal de los campesinos a las tierras bajas de Veracruz,

tienen la oportunidad de conocer otras formas de anfibios 3 rep-
tiles, diferentes a las halladas en el municipio, con nombres
distintos; ademas el municipio se haya en contacto con otros ti-
pos de ecosiatema. Esta relación de los totonacos con diferentes
ambientes, produce desde mi punto de vista, ese extenso conoci-

miento de formas herpetológices.

Gon respecto e la correspondencia Especie- Nombre autóctono
o especieme (es decir una "especie popular" según Bulmer, 1968)
de la herpetofauna capturada durante el desarrollo del presente
trabajo, observamos nue solamente al 40.91% de las especies cap»

turadas le corresponde una correlación uno a uno. Esto se debe
a pue: las especies mós comunes son las mejor conocidas, lo mis-

mo las oue son consideradas peligrosas 3 a la similitud de algu-

nas esoecies, sobre todo en caracteristicas morfológicas, con las
mós conunes o consideradas pelisrosas; a pesar de ello, en alaua

nos casos los informantes reconocieron aus las especies designa-
das con un nombre aenórico o aenóricc-especifico, poseen algunas
características morfológicas 3 de comportamiento oue las hacen
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diferentes . Debo reconocer nue el desconocimiento real del idio

ma toto n" co dificult6 la comunicRción con l os indígenas y p udo 

influir en l".J. i ntenretación de 101 rel::i.ción esnecie-esnecieme. 

Sin embargo ot ro porcentaje de 36 . 36 ~ corresponde a una re

l aci ón de un esnecieme con dos esneci es científicas . Esto se de-

be a nue l,.,s esnecies nombradas tienen ciert as simili t udes morfo 

lÓgi cRs , nrincipalmente de coloración , l o oue ocasiona oue se 

le s des i ~ne con el mismo nombre . 

El resto de lris especies capturadas no posee un nombre geni 

rico o ge~érico - espec ífico exclusivo p~ra éll as , sino aue de ma

nera dudosa se les asignan algunos nombres nonul"' r es genéricos 

nue se aplican comunmen te a. otrP.S e s:0ecies . 

Se capturaron sesenta y siete orc;rmismos , correspondientes 

a diecinueve esnecies nertenecientes P diez :fR!llil i::i.s de anf.i bies 

y r entiles . Al p . ., recer se consisuieron nuevos registros de lacer 

tilios M~. r?. el e'.:"ta.do de Pw~bla, l".s esnecies son : Ameiva undula 

ta ~arga , Anolis schiedi , y Scincella gemmi ngeri forbesorum . 

Algunos de los nombres aplicados a la herpetofauna nor los 

totonacos de Tepango , son nombres descriptivos oue designan al 

animal me di ante unR. "1omianc ión oue consta de una o dos partes , 

d en endiendo de lP imnortancia aue P"' ra el grupo tenga unR espe

cie o g runo de ell a.s. Pienso nue ,-s:eneralmente las esnecies impo_!: 

t antes P"ra el grupo totonaco son denomin8 d ci.s por un nombre ¡;;en~ 

ric o esuecífico, l a primera parte del nombl'e deno·ca el térnino 

g eneral nue denomina 2 todos l os organi smos con caract erísticas 

comunes, por ejemplo : lu'va= organismos sin mi embros, de cuerpo 

al8Tf,'P.do : sern ie :i.tes o vermiformes. La segunda n0rte del nombre, 

ll RTil<?da esnecífica., designa al[runa c 2ra cteríst ica singular de la 

esnecie ponul ar, nor ejemplo, coloración , napel imp ortante en 
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diferentes. Debo reconocer cue el desconocimiento real del idio-
me tatnnnco dificultó la comunicación con los indigenas 3 pudo

influir en la interpretación de la relación especie-especieme.

Sin embargo otro porcentaje de 36.36% corresponde a una re-
lación de un especieme con dos especies científicas. Esto se de-
be a nue las especies nombradas tienen ciertas similitudes morfg
lógicas, principalmente de coloración, lo oue ocasiona oue se
les desiane con el mismo nombre.

El resto de las especies capturadas no posee un nombre gene
rico o genérico-especifico exclusivo para éllas, sino oue de ma-
nera dudosa se les asignan algunos nombres populares genéricos
nue se aplican comunmente a otras especies.

Se capturaron sesenta 3 siete organismos, correspondientes
a diecinueve especies pertenecientes a dies familias de anfibios
3 reptiles. al parecer se consiauieron nuevos registros de laser

tilios para el estado de Puebla, las especies son: Ameiva undula
ta podarga, ¿polis pchiedi, 3 Scincella gcmmingegi forbesorum.

Algunos de los nombres aplicados a la herpetofauna por los
totonacos de Tepango, son nombres descriptivos oue designan al
animal mediante una nomianción oue consta de una o dos partes,
dependiendo de la importancia oue para el grupo tenga una espe-
cie o grupo de ellas. Pienso nue generalmente las especies impogr
tantes para el grupo totonaco son denominadas por un nombre eenó

rico especifico, la primera parte del nombre denota el tórpino
general cue denomina a todos los organismos con caracteristicas

comunes, por ejemplo: lu'va= organismos sin miembros, de cuerpo
alargado: serpientes o vermiformes. La segunda parte del nombre,

llamada especifica, designa alguna característica singular de la
especie popular, por ejemplo, coloración, papel importante en
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los r~i t os e':;c . 

Se observ2 nue ~o s ttt iuos nPturale s tt nue distin ~uen los to 

t on ~ co s s e b~sen en At r ibutos biolÓ Ficos SUT)erficiR le s , coinci

diendo con lo n ot:ido por Bul::ier y T>¡l er (1961 ) en~ re los 1-:era.m . 

Ge neralmente son l e s s eruientes las oue tienen un nombre ~e 

n~rico-esnecífico en to ton2co , mi entre s nue l 0 s ranes , sanos , 

S?.lri.m<dn1s y lagar ':; ij r>.s noseen cm nombre rrenér j_co o genérico- es

oiecífico . 

A~n cuando el cono cimi ent o i ndi vidual es desiguel , es decir , 

aleunns nersonas seben m~s nue otres , debido a su interés, exne 

rienci n y conocimiento de otros lugar es ent r e ot~as característi 

ces , e s u nt ente nue le co ~unidad en generel , tiene conoc i miento 

sobre el ciclo de vidA ~e le hernetofnuna , sobre l es ceracterí s 

ticas de hPbi t a t de diferent es esnecies , sobre sA ebun1nncia es 

t acion:ü , hP bi tos n. ~. ime nti ci os, T)rede do re s y t 2.m,-..•1o de lo s orga

nis·nos , aLUHJtle se exF C:e r P. el de las serpientes . Comnrob<=Jmos es í 

nue l ns cerson<=J s oue tienen contac t o directo con le neturel e za , 

en est e ceso la hernetofauna , tien en un emulio conocimiento de 

éllo . 

Les e s~e cies cons iderRdas import<=Jntes para une culture , son 

les me jor conocid~s como s e advierte en el caso de lR herneto

fR una e~tre los cor es , los fore ~ lo s i ndios de l no r te de EstR 

dos Uni dos ( r.1 ~ü'.rin, 1 956 ; 1958; Spec;,: , 19'.24), y oue se re afi rma 

en .' l nresente tr:=tbR.jo . La imnor t;:mcia de un::> e snecie o e;runo de 

eRnecies rad i ca no so lo en 12 utilidad nr~c ticR de los ~nimales , 

en este caso Rn~ibios y rentilcs , s ino t P~bi én su n nn el ~~ ~ico 

reli ~io s o y su n el i ~rosidad rePl o imPgi na r iP . 

Se nuede decir nue las esnec i es m&s si ~nific2ti vRs ~arn l os 
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les mites etc.

Se observe nue los "tioos netursles" nue distìneuen los to~
tonocos se bosen en etributos biológicos sunerïicinler, coinci-

diendo con lo notsdo nor Bulmer y Tyler (1963) entre los keres.

Generalmente son los sernientee les nue tienen un nombre ee

nerico-esnecifico en totonaco, mientres oue lee renes, senos,

eelsmrerss y lsgertijns ooseen un nembre nenërico o genérico-ee-
necifico.

Aún csendo el conocimiento individual es desiguoì, es decir
elgunes nersones sehen mes oue otres, debido s su interés, erne-
riencio y conocimiento de otros lugares entre otres cerscterísti
ces, es octente oue le conunided en gcnerel, tiene conocimiento

sobre el ciclo de vide de le hernetofeuns, sobre lee cerecterise
ticss de hebitet de diferentes esnecies, sobre si ebundencie es-

tscionsl, hšbitos elimenticios, orededores y temefio de los erge~

nisnos, eunnse se exegere el de las serpientes. Comorobemos esí
nue l¬s oersones oue tienen contacto directo con le netureleee,
en este ceso le hernetofnuna, tienen un emolic conocimiento de

elle.

Les esnecies considersdss imnortentee nsre une culture, een

los mejor conocides como se edvierte en el ceso de le hernetoe
reune entre los cores, los fore 3 los indios del norte de Este~
dos Unidos (Belkin, 1956; 1953; Sneck, 1924), y nue se reafirma

en el nresente trebsjo. Le imnortsncis de une esoecie o erueo de
eenecies radica no solo en le utilidad nrántice de los enìmrles,
en este cese eniibics Y rentiìes, sino tenhfién su nnoel ndeieo-

relifioso y su oelieroeided reel o imsginenie.

Se nuede ìeeir fue lee esneciss nds sinnìficetivse n¬r° los
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t 0 t o nn c os son Pn u e l l Rs 0ue : 

'rienen imuo :>: t :,nc i8 como comp l e:n ento "' l imenticio : Rana b e r lan 

dieri be rl 2n :l ieri (lhpatne), H,yl ?. ~oti:nu :~nW!l e '. Iyl r-- t a en iopus 

( sbeg bán ). 

In te rvi enen en lo s mitos y s on con s i de r ad Ps benéfica s , c omo 

e l juqui lu 'va o ma za c uP te Bo n constri ctor imn era tor. 

Son venenosos y comunes , cono el tangax o tángaxa (lu ' v n ) 

I'orthi di urn nummi fe r ncLrnmi f er y el corales lu'va Micrurus a.f fini s 

a ffini s . 

Son nn i mal es con c e r ncterí s tica s morfológica s y ecológica s 

ou e lo s h 2ce s e r c as i mítico s : chachaca Bufo vallice~ va llicens , 

xatzi lu 'va Eume c e s s D, xkolu 'lu' Arnei va undul a t a DOd8rga y Ge

rrhonotus l i oc eDhP.lus liocenh:>lus , staurunbi tbi t Am ei va undul a -

tr amDhignimma . 

Son an im,, l es comune s y viven cerc a de l o s sere s humr no s : 

xunic lu 'va Geophis bl a.ncha rdi, slu 'lu' cu Sceloporus va r iabi l i s 

v a r i <> bil is , sp akacetiyat Rh a d i n? ea ful vi vi tis . 

La con es t i bilida d de los rÁni do s (Rana berl?.ndieri b e rlP..n ·

d i eri) y de lo s hylidos (~ myotimn an u13. e~ taeni on us ), de 

c a rne s abr osa y nue s on abundnn t es en lo s mes e s de lluvi a , jun io , 

jul i o , agos t o octubre y no vi e mbre , ha c en aue los l ugare~os cono z 

c an m~s s obr e e l c ornuort ami ento y e s t acion~il i dad de est2s esp e 

cies . Hoy sa bemo s O cl; l a s rana s en t iempos prehisuánicos e r A.n 

c ons u.rn i d2s com o :n& ... Lj" r es por l os señ ores d el Mé xi co c entrPl (Sa 

h,:.g·tln , 1981 ; Mar t í n del Campo, 1937 ) . Le. fo r ma de c ri ntura y Dre

nar 2ción d e l os hylidos e s s i rn il qr en 'l'en::.n go de Rodri e u ez Pu e . , 

y en Atzal an Ve r . , reco~iéndo l os en bols a s, f re cuen teme n te en 

l os me s e s :l e s en tiemor e a novie'Ti bre ; en l\t zal an Ve r ., se cap t u-
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totcnvcos scn scueïlss oue:

Tienen imnortencia como complemento alimenticio: Rana berlsn
Ii-Q-í-ii

dieri berlendieri (lhpatne), ävla mvotimoenum e ïyla taeniogus

fisbegban).

Intervienen cn los mitos y son consideradas benéficas, como

el juqui lu'va o mssacuate Bos n trio* imoerator.co s tor

Son venenosos y comunes, como el tengan o tángaxe (lu'va)

Porthidium nummifer nummifer y el corales lu'va Micrurus affinis
effinis.

Son enimales con características morfológicas y ecológicas
oue los hace ser casi míticos: chschaca Bufo gelliceps vellicens,

xatsi lu'va Eumeces so, nkclu'1u' AmeiE§_unduLeta nodarga y Ge-
rrhonotus liocenhalus liocephalus, stsurunbitbit Ameiva undula-
ta_amHni5r¶m¶y

Son animales comunes y viven cerca de los seres humanos:
nunic 1u'vs Geoghis blanchardi, slu'1u'cu Sceloocrus variebilis
veriabilis, spakecetiyat Rhadinees fulvivitis.

Ls conestibilided de los rånidos (Hans berlandieri berlan~Í
in-ni

eieri) r de los hjlidos (Hyla_m1otimpsnun_e figla tsenionus), de
cerne sabrosa v oue son abundnntes en los meses de lluvia, junio,
julio, agosto octubre 3 noviembre, necen oue los lugsredos conos-
csn mfs sobre el comoortamiento y estacionalidad de estas espe-

cies. Hoy sabemos our las ranas en tiempos prehisnånicos eran
consumidas como manjares nor los señores del México central [Se-

hegun, 1931; Martin del Gamno, 1937). Ls Forma de canture y nre-

narncidn de los hfilidos es similar en Tenango de ãodrifiues Pue.,
3 en Atsalan Ver., reconiéndolos en bolsas, frecuentemente en

los meses ie sentiembre e novienbre; en ttsalsn Ver., se cantu-
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r an l?s mi sr<!PS esDecies 0u.e en 'ren8ngo , li,y_l 2 :nyot i rmr:_n cL'!l e ;ry1 .o:i. 

t 2enionus, omb 2s son ahum 0 dgs o as ada s en un corw l (Ca b!'FíRs , 

197 4 ). As í dos nobl ,., dos muy ale.jados y diferentes , A tr,wés del 

conocimiento empírico de su entorno l l ee:?n a conocer a la s li,y_-

1?.s como orgFmismos "'limenticio s . De ec;ta m1=m erR l <" s ran:> s y l:o s 

r:m i t:>.s arhorícolas pronroci on:m en ci ert a éu oca de l a fí o un Rnor 

te ? di cion<>l de nro teina s ; vemos también eme en un:=> CLll tura muy 

d i s tan te l PS rana s tDmbién son colectadas p2ra subsidinr l a a l i 

me nt a ción de l os k <Jrnm ( Bul mer y Tyler, 1968 ). 

La s erpi ente benéfica 3oa co~s trictor i mnera tor, de imnre

sion::mte t ama :1 o , de niel fina , come s tibl e en l a é'Poc a u r ehi sná.

nic H y c ri8.da con tiü fin (Saha,crún , 1981 ), y RÚn desTJ..té s, con 

Lln uso m~s general c omo Rlimento en el area totonRC R ( AschmRn , 

196? ), se :nb al¿;Llllos de mis inforrnrultes s e consu.mÍ R como R.limen

to en Ten ango , n e r1 no a c t u.al emte ; segú~ dat os de UR l kin (1958 ), 

los co rP..s uti li:;,, an su ni el P" r 8 hacer bolsas , entre l os gru.p os 

sumu , seri y cora 18 carne de boa es consi de r adR como tóxica; lo 

oue al parecer no es c ierto en bRs e a su u.so en l as c ul tur8s me

xica y to ton? ca an ti guas . Sntre l ?s costumbres que han caido en 

de s u.so en Te n0ngo y acaso entre todos lo s totona cos , se hay? 31 

oose oui o de una boP D"' r P. ciue un joven pudie r a C8s 2rse . Hoy e s 

'J erso n2.je de dos mi tos y otros rela t os oue s e 8Il<>li 7a rán m4s a

del ant e. Su falta de veneno , s u pr Bn t?mPHo y los beneficios oue 

d& a l a r~ricul t ur2 ~l elimin~r lo s ro edores , s on a tributos oue 

n o tiene ot r a serni en te y oue sirven de bRs e a lo s totonRcos PB· 

r a h¡:¡cerl'< personificación de cm2 deidad . 

Jn2 se r piente ~uy conocida es Porthidiu~ ~ifer num~ifer , 

vineri dB de corta lon~i tud , ~r..tesa y venenosa , 2un0u.e su veneno 

(61)

ran les mismas esnecies oue en Tenango, Hïle nyotimpanum e ïïla
taeniogus, ambas son ahumadas o asadas en un comal (Uebaias,

D.. O1974). Asi s noblados muy alejados y diferentes, a través del
conocimiento empírico de su entorno lleaan a conocer a las E17

las como organismos alimenticios. De esta manera las ranas y las
ranitas arboricolae nronrocionan en cierta énoca del ado un anor
te adicional de nroteinas- vemos también oue en una cultura mr U-Y

distante las ranas también son colectadas para subsidiar la ali-
mentación de los karam (Bulmer y Tyler, 1963),

La seroiente benéfica dos conetrictor imnerator, de imnre-

sionante tamaño, de oiel fina, comestible en la ëooce orehisoa-
nica y criada con tel fin (Sahaeún, 1981), y adn desoués, con
un uso mes general como alimento en el area totonaca fàschman,
1962), seeån algunos de mis informantes se consumía como alimen-
to en Tenango, nero no actualemte; segån datos de nalkin (1958),

los coras utilisan eu oiel nara hacer bolsas, entre los grupos
sumu, seri 3 cora la carne de boa es considerada como tóxica; lo
oue al narecer no es cierto en base a su uso en las culturas me-
xica y totonaca entieuas. Entre las costumbres que han caido en
desuso en Tenango H ecaso entre todos los totonacos, se haya el
obseouio de una boa nara oue un joven pudiera casarse. Hoy es
oersonaje de dos mitos 3 otros relatos cue se analiverån mas a-
delante. Su falta de veneno, su aran tamaño y los beneficios oue
de a la aericultura al eliminar los roedores, son atributos oue

no tiene otra serniente v oue sirven de base a loe totonacos na-
ra hacerla oersonificacidn de una deidad.

Une eerniente muy conocida es Porthidium nummifer nummifier,

vìnerida de corta longitud, cruces v venenosa, aunoue su veneno
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es menos letRl nue el del quiltzimusno; obse rvRdP nor lR Rente 

en lo s terrenos, bosaue de pino-encino , bosnue mes6fi1n etc; es 

un"' ,qerpiente c-u.y8 colorPci6n lri h8ce confundirse f8cilmente con 

lR tierrP . &=iheg-ún (1981) tuvo noticiRS de esta semi ente, llam.::_ 

dri DOr sus informPntes mexicas metlR.n ilco8tl, aunrue creían aue 

no era venenosa si sabían nue cri8b8. en el TotonRcanan. 

L<?. serpiente corRlillo Micrurus p_ffinis effinis de -uo tente 

veneno y de colores vivos: roj o , 8.ffi<>ril lo y negro, es un a de les 

sernientes m8s temidas nor lr-i gente. Este hecho h2ce rrne l a ser

niente fP lso coralillo (Lemnronelti s sp .) que imita su c olo rR ci6n 

sep. elimin8dP junto con la verdf:id e ra conüill o en cu8louier lugar 

dond e se le encuentre. Según MelgPrejo (1985 ), fué venerRda nor 

los olmec9 s , ouienes llevaron estP creencia al Totonaca-pan. 

El s2no fufo VPllicens vellicen s , dPdo su psnecto des3,grR 

dable es ?sociPdo nor lP ~en t e con lo sucio; en la tempora da de 

lluvi9s son Rbund pntes y ocasionalmente se introducen en los ho

gr:1res totomicos, siendo desalo j Pdos por 1 8 gente . Ent re los ::int:!:_ 

guos totonacos el sano era l a renresent a ci6n del mounstruo de le, 

tierN1 (Melp:9rejo, 1980) y del señor de élla Tl?ltechtli (Melga

rejo, 1985). 

La seme j <in za en el modo de desnl<>.:>:?mi en to del scincido :&une 

ces sp . con el de l?.s serp i entes y su mism2 morfologÍR hacen aue 

la gente considere a este reptil como ·~Pdre de l as sern ientes", 

como lo revelP su nombre en totonaco: xatzi lu'va, xatzi= nana , 

lu 'vA.= "víbora" o serpiente; y nor t::mt o se crea aue su mordedu

ra es mortal , lo cua l es totalmente err6ne o • 

. 11, Gerrhonotus liocenhRlus liocenhRlus y Am e i ve undulat a E_~ 
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es menoa letal nue el del ouiltsimuenoç observada nor la gente

en los terrenos, bosoue de nino-encino, bosoue mesófiln etc: es
una serniente cuya coloración la hace confundirse facilmente con
la tierra. Sahaaón (1981) tuvo noticias de esta serniente, 1lam§_
da nor sus informantes mexicae metlanilcoatl, aunoue creían oue

no era venenosa si sabían oue criaba en el Totonacanan.

La serniente coralillo Eicrurus_affinis_affinis de ootente
veneno F de colores vivos: rojo, amarillo y negro, es una de las

seroientes más temidas nor la gente. Este hecho hace oue la ser-
niente falso coralillo ( ' en.) oue imita su coloraciónLamorooeltie _ H
aea eliminada junto con le verdadera coralillo en cuelouier lugar
donde se le encuentre. Según Helaarejo (1985), fué venerada nor

los olmecaa, ouienes llevaron esta creencia al Tbtonacanan.

EL sano Bufo vallicens valliceoe , dado su aenecto desasra-

dable es asociado nor la sente con lo sucio; en la temporada de
lluvias son abundantes y ocasionalmente ee introducen en los ho-
gares totonacos, siendo desalojados por la gente. Entre los anti

guos totonacos el sano era la reoresentación del mounstruo de la
tierra (Melgarejo, 1980) y del señor de ella Tlaltechtli (Melga-
rejo, 1985).

La semejanaa en el modo de deanlaaamiento del scincido Hume
ces sn. con el de las serpientes y su misma morfología hacen oue
la gente considere a este reptil como "madre de las sernientee",
como lo revela su nombre en totonaco: xatsi lu'va, xatzi= nana,
1u'va= "víbora" o serniente: y nor tanto se crea nue su mordedu-
ra es mortal, lo cual es totalmente erróneo.

i Gerrbonotus lioceobalua liocenhalus y Ameiva undulata no
._1_ __.__ __ _ _ _ _ ._l-L _-1.....----_|.¡-. 1-_--_
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d2rga se les co ns i dera eccorD~_ones, si endo ri..te s on esnecies d i f e 

rente s e. 12 l:o r;,-, rtij P venenosa u .~ 1 o"ler:nP hnrri <'! u.rn: esta. creenc iP 

s e deba ?. r.ue en tiempos nnc estra les l os toton,-,_c os tenLm rel 8.

c ión con otras cultures 'tnice s qu.ienes si conocían de vi s t a a l 

verdadero escornión; é ste fué identificado por é i los e n este tino 

de l agartij Ps , nu.e si bien tienen cierto ,-, snecto imnresionante , 

no son venenosas , ni egresiv~s con el hombre y aún so n huidi ~ ~s . 

La rrimifiesta c ::-nR cidad de aut o tomía de Arnei V<> undula ta. no

dar,o·a he. hecho oue , el e éste y otros org anismos ouc pose en est2 

c aDacidRd , la gente crea , a l re ali za r un p observa ción deficiente 

y deformar lr> inform?-ción or'ü al p,-,sa.r de boca en boc ;o , "' Ue c> de 

m?s de 18 cola se le desnrenden sus cuatro extremidades; en sus 

pelabrps se desbarPta . 

De acue r·do con De l a Garz a (1984 ), l::is serpientes le c.-iusPn 

e d~ira ción y temor rrl hombre nor su r ap i dez y agilidad, por s u 

lengua bifida., por sus ojos fijos sin n~roados, por su notebl e vi 

talidad al renov2r periódicamente su "l)iel, por su ·formR de . F>pare_S; 

mient o etc, como ya se mencionó ante riormente, son carPcterísti-

c as 0ue hacen sobresa.lir a las serpientes den t ro 0.el p;runo herpe

tof::1u.ní s tico y a.ún dentro del reino anima.l; no solo pPra los to

tonacos sino también pe.ra otros grupos étnico s . Las serpientes 

e ran yr-- teMid a.s P.un n l.le deidificadas a.ntes de la llep;8 d?. de los es 

p?.ñoles, Dero 18 religión c a tólica y l a s creencias europeas les 

a ~reearon el elemento mal,fico-demoni aco . 

Dentro de 1 8 cosmor;onía indígena. de los mayas (De lP Garz?. . . 

op ci t) y de lo s totonR.co s (Ichon , on ci t), existe unR deidtid ( ~~ 

neralmente )s e c u.nderiP oue es llamada "dueño de los :=>nimales "; és-

tos son i ntermediari os entre L=~- socierl2d hw112n". y la n:ot LtrPlezP..: 

(63)

darga se les considera escoroiones, siendo oue son esbecìes difå
rentes a la laaartija venenosa "elodarma borrìdum: esta creencia
se deba a oue en tiempos ancestrales los totonacos tenian rela-

ción con otras culturas ótnicas ouienes si conocían de vista al
verdadero escornión: éste fue identificado nor éllos en este tino
de lagartijas, oue si bien tienen cierto eeoecto imnresionante,

no son venenosas, ni agresivas con el hombre 3 aún son huidiaos.

La manifiesta canacìdad de sutotomia de Nteiva nndulats no-

ha hecho oue, de óste 3 otros organismos oue poseen estadaras . . c .

caoacidad, la gente crea, al realizar una observación deficiente

3 deformar la información oral al pasar de boca en boca, fue adg

mós de la cola se le desorenden sus cuatro extremidades: en sus

oalabras se desbarats.

De acuerdo con De la Garsa (1954), las ssroientes le causan

admiración 3 temor al hombre nor su ranides 3 agilidad, nor su
lengua bifida, por sus ojos fijos sin oórnados, nor su notable vi
talidad al renovar periódicamente su niel, por su forma de aoareg
miento etc, como ya se mencionó anteriormente, son caracteristi-
cas oue hacen sobresalir a las sernientes dentro del gruno heroe-
tofaunistico 3 adn dentro del reino animal; no solo nara los to-
tonacos sino también para otros grupos étnicos. Las eerbìentee

eran ya tenidas aunoue deidificadas antes de la llegada de los eg
paneles, oero la religión católica 3 las creencias europeas les
aaregaron el elemento malëfico-demoniaco.

Dentro de la cosmogonía indigena de los me3ae (De la Garsa.

oo cit) 3 de los totonacos [Ichon,oo cit), existe una deidad (ge
neralmente)secundaria bue es llamada"dueño de los animales": ós-

tos son intermediarios entre la sociedad humana 3 la naturaleza:
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lo s d io ses de l .., lluvi ?. y del in f ramu.ndo son t;:nnbién señores de 

los e~imPles e n~ re lo s mRyPs. Ent ie l RS deid qdes relacionn da s con 

los 2.n i'n:üe s entre los totonacos tenemos a u.n2 d eid:>d : san Juán 

B<Jutis t n ( san Ju.8n del monte ), e ciertes di vinifü?.<'les s ecunda.rias 

como lo s truenos , las estrellRs, la tierra y los vientos,por ~1-

timo tenemo s 8. los dueñ o8 d e los animiües salv3 jes: SR.n Pa.scua.l, 

el Ptü8to , Sn.n Bustn.ouio y s::>n Florencio (Ichon, op cit). Se re2 

firm8. e t n O? vés del ure 2ente tr?bajo, eme en l a r elieión sincré

tica totonRca , la deid ? d principal aue controla a los animales 

e s sr-m Jw~n del monte , como también se le conoce 0 san Ju~n bau

tist a , oue es llam8.do en totonaco r¡ui biocolu, que s ignifica li

tere l ment e palo viejo. También se dic e oue el due~o del agua 

Yaktsini, es dueño de los anim <>.les, lo mismo San Eust anuio. 

Existe ciert :=i. similitud entre el uso de una. piel de serpieg_ 

te en l a cabe z::> o en l a benda del so'!lbrero para evitar a lo s e

nemi c os e ntre los ma lecite (Sp eck, op cit) y el uso del corazón 

del ouiltzimusno o nPuyr>aui para evitar el miedo y los ma los 

aires . Vemos oue el uso m;gico de las serpientes si g ue vigente 

g r a ci 2s a eme resul t ?n impresion?ntes p a ra el hombre. 

Pe.ra defenderse de le.s serpientes, apa rte de su m::ich e te, 

los hombres ll ev;:m cons igo un '\)OCO de t a baco, yp. sea molido, en 

form R de p uro o co'!lo c igP..rro, mismo oue oueman cuando se hallan 

en el c empo y oLle dicen aleja a l a s "víbo r a.s ". El u so del tabaco 

se remon ta a l a ép oc a prehispánica , pues los inform antes de Saha 

g~ (1981) a sí nos lo hacen saber; en el México an tiguo a rroj abrun 

bo ls8s u ol li tPs c on t aba.co ? lss serpi entes nara Pdormecerlas, 

Rnlica bru1 t a.b8co frotado a la he r ida nrovo cado por l a mord ed ura 

de s e ruien te . En l? región totonPca de Puebla y Ve racru7. es co

r.i ún el uso del télb?co p2 r a a lej ;,:i r a las s e r pientes, como lo reve 
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los dioses de la lluvia 3 del inframundo son también señores de

los animales entre los mayas. Entre las deidades relacionadas con
los animales entre los totonacos tenemos a una deidad: san Juán

Bautista (san Juón del monte), a ciertas divinidades secundarias
como los truenos, las estrellas, la tierra 3 los vientos,por úl-

timo tenemos a los dueños de los animales salvajes: san Pascual,
el Hulato, tan Eustaouio 3 san Florencio (Ichon, op oit). Se rea
firma a traves del presente trabajo, oue en la religión sincré-

tica totonaca, la deidad principal oue controla a los animales
es san Juón del monte, como también se le conoce a san Juan bau-

tista, oue es llamado en totonaco Quibiocolu, oue significa li-

teralmente palo viejo, También se dice oue el dueño del agua
Yaktsini, es dueño de los animales, lo mismo San Eustanuio.

Eziste cierta similitud entre el uso de una piel de serpien
te en la cabeza o en la banda del sombrero para evitar a los e-
nemigos entre los malecite (Speck, op cit) 3 el uso del corazón
del ouiltzimusno o nau3aoui para evitar el miedo 3 los malos

aires. Vemos oue el uso mógico de las serpientes sigue vigente
gracias a oue resultan impresionantes para el hombre.

Para defenderse de las serpientes, aparte de su machete,
los hombres llevan consigo un poco de tabaco, 3a.sea molido, en
forma de puro o como cigarro, mismo oue oueman cuando se hallan
en el campo 3 oue dicen aleja a las "viboras". El uso del tabaco
se remonta a la ópoca prehispánica, pues los informantes de Sahâ

(1981) asi nos lo hacen saber; en el México antiguo arrojabmnUQ gn

bolsas u ollitas con tabaco a las serpientes para adormecerlas,
aolicaban tabaco frotado a la herida provocado por la mordedura

de serpiente. En la región totonaca de Puebla 3 veracruz es co-
mdn el uso del tabaco para alejar a las serpientes, como lo reve
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lPn lo s estudio s de Ichon ( op cit), Kelly (1 953 ) y Hlli ams 

(1953). Tembién en el are11 maya se utilizP el t aba co n2rP alejar 

a 1 2s se rp iente s (De la GarzP, op cit). 

Ap Rrte de SLl pérne l como '()revisor de 12. mordedLlra de sernien 

te, el tabaco sirve asimismo como remedio contra éll a , tom~ndolo 

hervido y como cataplasma en el sitio mordido. A nes ::i r de su uso 

extensivo en amplias zon2.s de Mesoamérice , e l tabaco ('ITicotian:> 

rústi c a o Nicotiana t e bac um L.) es considerado rict Ltalme nte como 

unp plantA. nociva , puesto oue contiene los muy v en enosos alc a

loide s nicoti nri y abasen? y el menos tóxico, no ;::-nicotina; estos 

alcaloides s on absorbidos a través de la piel y producen envene-

nmniento, les hoj <> s de t a b::>co son carcinóeenes, YA se a fum P.d as , 

tome d?s o mPsc a.fü:is (Morton , 1981) . Por ello es reco'T!endable oue 

se limite su uso a solo ouem:>rlo, sin fLlIDarlo como nrotecci ón 

contra l as sern ientes . 

Otro s remedios utili zados para contra rrest a r el efecto del 

v eneo de l:> s sernientes son : el refino refino o a lcohol de cpq a , 

cuyo uso puede s er contranroducente, debido a que es un vasodil.?c 

tado r rue puede facilitar lP difusión del veneno a través de l co 

rriente s en g uíneo; el petroleo tome do desnués de ser mordido y 

c Ltyo e f ec to re a l no 'es conocido por nosotros ; semi l las de seven.:!:_ 

llo, ? CP SO l a mi smR pl antg cono c ida. en Ve r a c ruz como semionillo , 

semilla de cJ.l e bra o hierba de Simta Elena , Hibis c u.s a belmoschus 

L. (Jn i d;:i d Re p:iona l Ver?.c ruz , s.f. ), rme no f ué no s ible colectr>r 

en Ten Pn~o; otra nlnnt R Lt t i li zada centre l a ~o rdedura de s e rnien 

te e s el ~UP CO, con oci do también nor lo s seris n nr a ese fin (Mn! 

k i n, 1956 ) y nLte según Mort on (op ci t) es ut il i '.7adP. contra e l ve 

nena de l as s e rnientes en Am é rica. t ronicR l y oue corresnon de a 

dife r ent es e s necies i l a e s pecie Mi kRni a scande~c - ------ f ué col e cta ds 
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lan los estudios de Ichon (op cit), Kelly (1953) y ïïllìemo
(1953). También en el area maya se utiliza el tabaco para alejar
a las serpientes (De la Garza, on oit).

Aparte de su papel como previsor de la mordedura de sernien
te, el tabaco sirve asimismo como remedio contra élla, tomdndolo
hervido 3 como cstaplasma en el sitio mordido. A pesar de su uso

extensivo en amplias zonas de Mesoamérica, el tabaco (Wicotiana
rústica o dicotiana tabacum L.) es considerado actualmente como
una planta nociva , puesto oue contiene los muy vencnosos alca-
loides nicotina y abasena y el menos tóxico, nornicotina; estos

alcaloides son absorbidos a través de la oiel 3 producen envene-
namiento, las hojas de tabaco son cercinógenas, va sea fumadas,
tomadas o mascadas (Morton, 1951). Por ello es reconendable oue
se limite su uso a solo ouemflrlo, sin fumarlo como croteccidn

contra las seroientes.

Otros remedios utilizados para contrarrestar el efecto del
veneo de las serpientes son¦el refino refino o alcohol de cada,
cuyo uso puede ser contranroducente, debido a oue es un vasodila
tador oue puede facilitar la difusión del veneno a través del co

rriente sanguíneo; el petroleo tomado desoués de ser mordido y

cuyo efecto real no es conocido por nosotros; semillas de seven;
llo, acaso la misma planta conocida en Verecrus como semionillo,
semilla de culebra o hierba de šanta Elena, Hibiscus abelmoschus
L. (dnidad Hesional Veracruz, s.f.)› oue no fué posible colector
en Tenango; otra planta utilizada contra la mordedura de sernien

te es el sueco, conocido también nor los seria nara ese fin [Hal
kin, 1955) 3 oue seodn Morton (oo cit) es utilisade contra el ve

neno de las seroientes en kmérice tropical y oue corresnonde a

diferentes especies- la especie Hikania soendcnr *ue colcctadaf ..._ _.- _ __,
' 9-un-_-r __.. - ---
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c on e se fin y n omb re en 1 2 Sierr~ Nort e d e Puebl2 n or e l M. en 

C. Mi ,?;ue l Angel I'1l2 rtinez. 

El poder mágico de l ::;i,s emb::irazada s, en el p ens3Jlliento to to

n r- co, cons iste en rme l a_s mujeres en este e s tado, cuando son mo.r. 

did f.l_s por una serpiente, la que se mue re es la serp iente. Existe 

o t r a cre enci a rel!'lcionada oue nos dice que una mujer embara:;i;ada 

no d ebe :> ce r c nrs e a 3.lguien rme h B sido mo r dido por un2 serpiente 

p oroue si lo h r ce el mordido muere, e s dec i r la presencia de la 

emb er?.zac1a Humen ta l a fue r z!'l. del veneno de las "víboras''. 1\mb!'ls 

creencias son conocida s tanto entre los toton::; cos como ent r e lo s 

msyr s, según se deduce de los trabaj os de Melgarejo (1985) y de 

De l a Ga rza (op ci t), cuya pe r si s tenci a en 18. a ctua lifü1_d en el 

~rea to t on~ c a se comp rueba a través del presente traba jo. 

Ent re los t zotziles, Venus, el luc ero precursor del Sol es 

repre sentado por unR g r an s erp iente: Muk t ::i_ Ch 'on, como lo era en 

toda Mesoamérica (Holland, op ci t). También entre los toton::i_co s 

a n tiguos y a ctuHles es simboli z ado por una serpiente: la rna zacua 

te (Aschm~m, op cit), aunque en Tep ::in go no se encontró una cre eg_ 

cí a simil Pr, 

La s muj e res son asoci a das a l a s serp ientes: entre los zina 

can t eco s s ofüJr con Pcariciar a una mucha cha es i n terpreta do como 

e nc ontra rse con una s erp iente (Laughlin, 1966); de la misma f or

ma en uno de los rel a tos colectados en Tep 8n go r1e Rodrí guez s e 

d i ce au e en el sueñ o de un informante apar ec ió una mucha cha , aue 

era la nersoni fi c a c i ón de un maz acu2te o juoui lu 'va . Nuevarnente 

encontramos reminiscencias de creenci 2s prehispánic As Alllp l iAmen

te est endidas y oue algunas cul tun~,e de México conservrui actu:>l

mente. 
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con eso fin y nombre en la Sierra Norte de Puebla nor el M. en

G. Miguel Angel Martinez. F

Llìl1-' poder mágico de las embarazadas, en el pensamiento toto-
naco, consiste en oue las mujeres en este estado, cuando son mor

didas por una serpiente, la oue se muere es la serpiente. Existe
otra creencia relacionada oue nos dice cue una mujer embarazada

no debe acercarse e alguien nue ha sido mordido por una serpiente

poroue si lo hace el mordido muere, es decir la presencia de la

embarazada aumenta la fuerza del veneno de las "viboras". Ambas
creencias son conocidas tanto entre los totonacos como entre los
mayas, según se deduce de los trabajos de Melgarejo (1935) 3 de

De la Garza (op pit), cuya persistencia en la actualidad en el
area totonaca se comprueba a través del presente trabajo.

Entre los taotsiles, Venus, el lucero precursor del Sol es
representado por una gran serpiente: Mukta 0h'on, como lo era en

toda Mesoamërica (Holland, op oit). También entre los totonacos
antiguos y actuales es simbolizado por una serpiente: la masacua
te (Aschman, op cit), aunque en Tepango no se encontró una crean

cia similar.

Las mujeres son asociadas a las serpientes: entre los sinaa

cantecos soñar con acariciar a una muchacha es interpretado como
encontrarse con una serpiente (Laughlin, 1966); de la misma for-
ma en uno de los relatos colectados en Tepango de Rodrigues se
dice oue en el sueño de un informante apareció una muchacha, oue

era la personificación de un masacuate o juoui lu'va. Nuevamente
encontramos reminiscencias de creencias prehispånicas ampliamen-

te estendidas y nue algunas culturas de mexico conservan actual-
mente.



( 67) 

Al,c;un8S cre encias relieios::is oue se nue den d educ ~. r de l os 

mitos colectados en el 8reR de estudio son : 

En el c .-..so del mi to ti tu.lado " Un joven ne s c 8dor de Zonr; oz2_ 

tla", se deduce nue lR muchecha ou.e siemp re se hRyR cerca del a

gua , oue tiene su rona con lo s colores del arco iris (fen6men o 

asociRdo a l~ serpiente acu~tica o a la corRlillo) y oue se con

vierte en serpien te ?..cu?.ticR, representa a ln diosa del aeua, P 

ouien se le ri ebe dar una ofrenda u 2ra. nue pe rmita oue el hombre 

se introduzca en sus dominios, utili7.ando objetos rituales como 

el tambor y 12 flauta , ésta Última utili z ad8 se p,Ún una. creenci;:1 

totonaca del lugar 02 ra atraer v c nz2r a l a s sernientes . 

El mi to de la "JÍcRra colorRd8° nos revela la. 8.simi laci6n 

de Pl!Y,unas ca.racterísticas del dios de ln llu.vi11 Tliüoc o Yakt

sini en toton 2co, a un si:mto cat6lico; como nos lo dice Ichon 

( op ci t ), en t re lo s n?.hu r-1 s Srmtüigo e l mayor y su esp ada h:m sido 

a.simil8dos a Tlaloc y a su rayo. En el c 2 so presente , pienso oue 

12s cue lid Pdes del dios de la lluvi a prehisp~nico y su r Ryo - ser 

piente h an si do asimil2dos a san Mi gue l Arcr:ingel , eme se revel R 

en e l hecho de <me su. cj_ntur6n es una. serp ien te y s u esnP_da en

VÍR el rayo , carRc terí s tica de l anti e-uo dios ll e 18 lluvi a . 

"Juqn f lojo " e s un ~ito relaciona do con l a se r p iente benéf i 

CR. juoui lu 'va o mazacuP.te, en su es encia es un mi t o 8JT1Pli a'Tl en te 

conocido entre los totona co s (Aschman, 1963) y mryR s (lle la. Ga r-

7. a , ou ci t), en am ba s c ulturas e l pers onaje princ i p:.ü e s l a. ser

p iente oue o t or 5a fo rtuna a quién la en cuen t re y au.xilie ; e s 8 

'Tl i modo de ver, unn mi t i f i cac i 6n de 1 2s cuali d8d es de l a esc ecie 

Boa con s trictor i m~ e rA to r . Est e mi to t iene re lac i 6n con el si -

ruient e. 
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algunas creencias religiosas oue se pueden deducir de ¬os
mitos colectadcs en el area de estudio son:

En el caso del mito titulado "Un joven pescador de Zondoflg
tla", se deduce oue la muchacha oue siempre se haya cerca del a-

gua, oue tiene su ropa con los colores del arco iris (fenómeno
asociado e la serpiente acuática o a la coralillo) y oue se con-
vierte en serpiente acuática, representa e la diosa del agua, a

ouien se le debe dar una ofrenda para oue permita oue el nombre

se introduzca en sus dominios, utiliaando objetos rituales como

el tambor y la flauta, ésta última utilizada según una creencia
totonaca del luaar para atraer v cazar a las serpientes._.:-

El mito de la "Jicara colorada" nos revela la asimilación

de algunas caracteristicas del dios de la lluvia Tlaloc o Yakt-

sini en totonaco, a un santo católico; como nos lo dice Ichon
(op cit), entre los nahuas Santiago el mayor y su espada han sido
asimilados a Tlaloc y a su rayo. En el caso presente, pienso oue
las cualidades del dios de la lluvia prehispšnico v su rayo- ser
piente han sido asimilados a san Miguel arcangel, oue se revela
en el hecho de nue su cinturón es una serpiente y su espada en-
via el rayo, caracteristica del antiguo dios de la lluvia.

"Juan flojo" es un pito relacionado con la serpiente benófi
ca juoui lu'va o masacuate, en su esencia es un mito ampliamente
conocido entre los totonacos (Aschman, 1963) Y mayas (Ue la Gar-

aa, op cit), en ambas culturas el personaje principal es la ser-
piente nue otorga fortuna a ouien la encuentre y auxilio; es a
mi modo de ver, una mitificación de laa cualidades de la especie

»JJ*Í-'I rI' 'D'$31 conetrictor imaerator. - mito tiene relación con el si-

auiente.
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En el mi to ti tu.hi.do " F. l c azador" oh s e rvam os un ::i. creenci"'. 

común en Mes oa1néri c a : l ;" rel <i. ción de l P.s serpie 1te s con l<i. ngri

cul t J. r "'. y co n dei n P..d es 2:,. r í c ol::is. 'Rl c ,-, stigo de l::i.s dei <l.3.de s a 

q u.iene s :=i b8ndonan SU."' te::-renos ele cu.l t i''º, frecu.entern ente sembra 

dos de '~aí ~, , es en su. cosmovisión, que éstos se cubran de p l an

t ns i nv2 so r as .Y se "cie r ren loq c aminos". Tamhien no>=: reve l ;:i es

t e mi t o au.e como es dificil oue un mort~l p ueda Pspirar a de s po

SPr se con una d eidctd, el ser huri Pno ti enA oue prrnar muchas prue

b es T) "'T " se r di{T,Ilo esno>=: o de élla. 

T.a presenci a en lo '-' dos Últimos mi to" mencion::i.dos del mazA.

c u. .<i te o juqui lu 'va, n os revel::i. el papel t an importante que tu

vo .Y aue tiene esta sern iente en la co s movisión totona ca, refor

za.do nor ot r as creenci a s que enu,"!'le ramos a cont inu,,..ción. 

AdernRS de mencionP.rse en el mito de 11 ,TuP.n fl o j o" que juqui 

lu'va es una serp iente o u.e dá dinero , l a gent e aunaue no conoz-

c a el mi to cree oue ciertemente juqui lu'va en verd a d dá dinero 

a quien lo g u.?rde en un cofre, Se le relaciona con l"' agricultu-

r a : l a g ente dice que s i se le m"'ta "se vi enR el vi ento , se c ae 

l::i. milpa"; por el contra rio si se l e de,j,,., tranquilo " se dá bi en 

e l mgÍ z y e l frijol en e l c ampo de cultivo". Rsto re a firm« lo 

dicho por Tchon (op ci t): la alümza mp.Íz-serpiente pudo inspi

r e.rse tJO r l a pre s enci"'. en los camp os de un::i. g ran serpiente: 18. 

p itón s in duda , que a menudo es encontrada en l a s milp a s y a 

quién se conside re útil p orque de~ora a los roedores. 

Son v ari as las cual i dades p os jtivas de juki lu ' v a : come 

fe una nociva u2r2. los se r es hwnano e y s us cultivos , no es v en en2_ 

s a ni r.c resi va, que a1madas a su isran ta"!laño l o h a cen mít ico , 

creen ou<> en realidad enti ende cmm ri o s e le dic e : vet e s ino te 

comón en Mosoamóricn: la relación de las serpieetes con la agri-
En el mito titulado

(óåì

-Iu- ¡lr
E'-Il ...J_ cazador" observamos una creencia

cultura 3 con deidades aaricolas. El castigo de las deidades a
ouienes abandonan sus terrenos de cultivo, frecuentemente sembra
dos de país, es en su cosmovisión, oue éstos se cubran de plan-

tas invasores y se "cierren los caminos". Tambien nos revela es-

te mito oue como es dificil oue un mortal pueda aspirar a despo-
sarsc con una deidad, el ser humano tiene oue pasar muchas prue-

bas para ser digno esposo de élla.

La presencia en los dos últimos mitos mencionados del masa-

cuate o juoui lu'va, nos revela el papel tan importante que tu-
vo y oue tiene esta serpiente en la cosmovisión totonaca, refor-

sado por otras creencias que enumeramos a continuación

lu'va es una serpiente oue dd dinero, la gente

ce el mito cree nue ciertamente juqui lu'va en
a ouien lo guarde en un cofre. Se le relaciona

Ademós de mencionarse en el mito de "Juan flojo"

aunoue
verdad

Con la

que juqui
no conos-

dá dinero

agricultu-
ra: la gente dice oue si se le mata "se viene el viento, se cae
la milpa"; por el contrario si se le deja tranquilo "se dd bien
el mais v el frijol en el campo de cultivo". Esto reafirma lo

dicho

rarss

pitón
ouién

fauna nociva para los seres humanos y sus cultivos, no es veneno

se considera ótil porque devora a los roedores.

por Tchon (op cit): la alisnaa maíz-serpiente pudo inspi-
por la presencia en los campos de una gran serpiente: la '
sin duda, que a menudo es encontrada en las milpas y a

Son varias las cualidades positivas de juki lu'va: come

se ni agresiva, oue annadas a su eran tamaño lo hacen mítico,
creen cua en realidad entiende cuando se la dice: vete sino te
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m2to , y l a sernien ·i: e se mPrcha . Sin embargo su C8.P8Cidad de tra

g r ar p:randes uresa s !'18.cen nue 2.lgunas personas crean ri:..ie se n ue

de trpp.;2 r a un <> T)ersone A.dul ta, lo cu:ol es pr6 c -:i c amente irnnosi

ble . Al gunas personPs s~.ben nue su niel es vali osa , pero 8 Ctu8 1 -

mente no s e le persigue por este mot ivo . 

La serpiente coralillo , de idad olmeca , vi sce ra d e Tez c a tli

poc2" seg ún Belg.-;.rejo (19fl 5 ), se rel 8ciona se p:ún un <i CY'eenci8. to

tona c a , con e l ?reo iri s , deb ido t a l v ez a ~ue la rente cre e oue 

el rirco iri s es un :o serpi ent e o tiene serp i ente deb <> jo , c omo t2m 

bién lo c reen lo s may cis (De 1 8 Ga r za , on ci t ). En los v eneros, 

nos dice I chon ( ou cit ) el dueqo es el arco iris; se re lP ciona 

:oi e s te f e nómeno n ?tura l con la corali l lo debido a. crne do s de s us 

colores: el rojo y el R:naril l o s on des de el T)Unto de vi s t a de lR 

g ente , colores ~el srco iri s . 

Al,-::u.nos Or;51:"l1ismos como las l ?g?.r tii as tuvi eron <i lgu.nos a

trihut os r eligio s os; fueron muy urofus a s en las escul turas de ar 

g 8masa ( 1\'.elga rejo, 194·3 ), ersn Cuet zpiülin, un día de l ca.l enda.rio 

estab a..'1 rela.ci ona d8s con l a reproducción y dotada s de poderes 

m~gico s , cuando tení an dos col ?s eran la renresentaci ón d e la 

Ví a L&ctea ( ~elge re j o , 1980 ). 

LP. re.na f ué cons ide r ada diosa. del ::i.gua. entre l o s to 1 teca.s 

(Al v a Ixtlixochitl , 1972 ), e n t re los antiguos t oton2cos, con el 

nombre de Il amacueya tl fué creadora de rl irn:Jstía.s , su cro"r era 

e l au~urio de las lluvias ( hlelgar ejo, 1980 ) ; en los y ugos se re

'J re ~entab2. ? un Pnuro, ou.iz? significP.nc1o e l acto de uortP.r el 

" tado ::iortuorio; .. m s:oino era di os CT.e lP tierra Tl'.<l te cuhtli ( Me_:!:. 

g2 rejo, 1385 ); actuRlment e D"recen hRber perdido el lug8r imuor

t~nte nue tenÍRn en lR cos~ogonÍA t ot onPca . 
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meto, 3 ln serpiente se merohe. Sin embergo su oepeoided

grer nrnndes nreees hecen nue eleunes persones creen nue

de tre-
ee nue~

de trneer n une nersone adults, lo cuel es prdetioemente imposi-

ble. Algunas perennes sehen nue su piel es vsliose, pero ectuel-
:mente no se le persigue por este motivo.

La serpiente corelillo, deidad olmeoe, vieoern de Tesoatli-
poes según Helgsrejo (1985), se relecione seedn unn creencia to-
tcnece, con el erco iris, debido tel vez e nue le sente cree nue
el ercn iris es une serpiente o tiene serpiente deb¬jo, como ten

bién lo creen los mnyns (De ln Gnrse, on oit). En los veneros,
nos dice Ichon (op cit) el dueño es el arco iris; se relecione

e este fenómeno neturel con le corelillo debido e nue dos de sus
colores: el rnjo 3 el emsrillo son desde el punto de viste de le

sente, ccïores del erco iris.

Alyunos orennismos somo las legertijes tuvieron elgunos e-

trihutos religiosos; fueron muy profuses en las esculturas de er
gemese fiïelgerejo, 1943), eren Cuetzpnllin, un die del calendario

esteban releoionedes con le reproducción y dotedes de poderes
mágicos, cuando teníen dos colrs eren le renresenteciôn de le

Vie Leotee (Eelgsrejo, 1980].

Le rene fué oonsiderede diosa del egue entre los te lteces
(Alve Ixtlixochitl, l9T2}, entre los antiguos totonecos, con el
nonbre de Ilemeouepntl fué oreedore de dineeties, su creer ere
el sueurio de les lluvies (fielesrejo, 1930): en los pugos se re~

uresentebe e un nnuro, cuis¿ signifioendo el soto de porter el

'tudo mortuorio: un seno ers dios de le tierrs Tlelteouhtìi (Mel

Hsrsjo, 1935); eotuelmente n¬reoen heber perdido el luger impor~

tante nue teníen en le oosmofonie totnneoe-
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Sri ci.n relPto reco ,r::ido nor mi en Ten2n vo , se dice oue el sa.no 

le di j o a dios ri11e no exj_stier,;i ;nos los sere s hu-r, anos, pero la la 

f:""rti j P intercedi ó c: iciendo aue s i existie r p 12 hwn?n i da d, porrrne 

tenÍ R ln Spnrre de ~ ios ; es to debido al Ps rye cto renu~nRnte del 

sapo o nui z? s 8. la reminif:;ce nci a a11e s e tiene como renre .s entante 

del in f ra.mun.do ; nor otra uarte, 12. lr>gnrtij 8 es un an im?.1 inofen 

sivo, (1Ue no d~ia al hombre y por tanto n o nllede ~anife starse 

en lr>s creenci:::-s con unp cu2lidP.d ner;s ti va . Sin embargo , ent,re 

los tenehuPs, 11n ~run o afín a los toton r> co s , exi s te un mito simi 

lar, uero en ~l , es la l a r a rt ija nuien dice a dios aue no vinie

ra t anta gente al mundo poraue le pisaban lf:i. co l¡:¡_ ( 'Villifuns , 

1970 ), Obvi<>mente ah í tiene un papel diferente y acR.so contr2rio 

al rel2to toton2co. 

El P..nterior <>.n2lisis se in tentó a riesa.r de a11e no soy un pro 

fes i on<>l de la Antrono log ía, so lo como un a forma d e RcercPrse ::: 1 

pap el mítico ciue tienen a l g unos anfibios y rep tiles en la cosm~ 

visión totonaca ; se tonw.ron algunos funda:nentos de Levi-Strauss 

(1976), Hoc a rt (1975) y Willi?ms (1 970 ) nr:i.ra realü a r el breve~ 

n~lisis de los mitos reco gidos . 

Ac 2so la danza de los ne a ritos o de la serniente , nos reve-

1 e co~o dic e Ichon ( oi;i ci t ), un rito de fe rtilida.d aue s imboliz?. 

12 llega.da de 12s lluvias y la r esllrección del maíz ·; cuyo eleme~ 

to ind í ~ena es 12 serniente y Sil ejecución. Si la se r piente de 

be morir es nc>.r a 2.tra.er l a s lluvi2s , de be se r pa rtida en do s y 

la.n zc da a la. tierra. en forma de re.yo; sin emba.r go, esta füm7.a de 

R Cll erdo con Icc1on hR s ufrido t r ansform a ci one s en Sil form a e ideo

l oe;í a ancestr~ües por influencias e xtran .jeras : esDHfíolas y pfri -

(T9)

En un relato reooaido por mi en Tepanao, se dice nue el sapo
le dijo a dios nue no existieramos los seres humanos, pero la 1a_

aartija interoedid diciendo nue si existiera la humanidad, poroue

tenia ln sonara de dios; esto debido al aspecto repuanante del
sano o nuìaas a la reminiscencia nue ee tiene como representante
del inframundo; por otra parte, la lagartija es un animal inofen

sivo, nue no dada al hombre v por tanto no puede manifestarse
en lna creencias con una cualidad negativa .Sin embargo, entre

los teoehuas, un aruno afín a los totonacos, existe un mito simi
lar, pero en él, es la laaartija ouien dice a dios nue no vinie-

ra tanta gente al mundo porcue le pisaben la cola (Williams,
1970). Ubviamente ahí tiene un papel diferente y acaso contrario
al relato totonaco.

El anterior andlisis se intentó a pesar de nue no soy un pro
fesional de le Antropologia, solo como una forma de acercarse al

papel mítico nue tienen algunos anfibios y reptiles en la cosmo
visidn totonaca; se tomaron algunos fundamentos de Levi-Strauss
(l9T6), Hocart (1975) Y Williams (1970) para realizar el breve E
ndlisis de los mitos recogidos.

acaso la danza de los neeritos o de la serpiente, nos reve-
le como dice Ichon (op oit), un rito de fertilidad nue simboliza
la llegada de las lluvias y la resureccidn del mais; cuyo elemen
to indieena es la serpiente y su ejecución. Si la serpiente de-
be morir es para atraer las lluvias, debe ser partida en dos 3
lanaada a la tierra en forma de rayo; sin embargo, esta danaa de

acuerdo con Ionon ha sufrido transformaciones en su forma e ideo-
logia aneestrales por influencias extranjeras: esoadolas y afri-

ÚEIIFTS-1
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Cfü!CLuSION. 

A pesaj~ de n:..te l a s esnecies C8.uturadas no corresuonden ne 

m2.nera uno a uno con lo s nombres non ul ? res totonPco s , se uuede 

Pfirma r nue el modo de nercibir a le naturRle ~ a por u0rte de l e 

g ente totonace de Tep?ng o de Rodri g uez,Pue., en esuecial lo refe 

rente a lo s 2.nfi bi os y reptiles, e s t8 conrl icione.do uor c arro c t e

rí s tica.s t ales como : ;:ibundancia, t am añ o, Psnec to s obresaliente , 

utilidad y neli ~ro sidad , ::isí como por s u uapel mítico . Carac t e

rísti cas rme han pe r mitido nue ?.l g unos anfibos y reu tiles pene 

tren en lP. cosmo vi s ión toton ;:i c a_, como se revela a +; r :=wé s de l a 

información recopila da durante el desa.rrollo del pre s e!1te t ra.b a -

jo. 

Este conocimiento al ests.r rel:o>cion ado con l:>. s ociede.d en 

nue se uroduce , h Pce nue las especies m~s import antes naro el 

r.- rup o humano s e8n l Ps mejor conocidas, lo mismo prmell a s oue son 

muy f e_:nili Pre s a l hombre. -Sl resto de l a. s e spec ie s de anfibios y 

reptiles son talJJbién conocidas , nero no con la mi smn profundid ad 

nue las primeras. 

Tengo nue recono cer oue el conocimiento popul a r, a vece s l~ 

:::ii tado por l a s cre encias, d.ej? de la.ét o import ::mtes nspe c tos ben! 

fico s de ciert as esne cies ; en e s te caso , como en el de muchos 

grunos étnicos , el totonr>co, debido a la creencia en la venenosi 

dPd ·'e l a mayoría de l P.s serpientes , fundP.dP. en U"' rte uor l A ex

trema ::ieligros i dad éte a lgurn:is, elimina a tod<is l "s nue encuentra . 

Debe r ecord ;< rse n·J.e la mayorÍE• de l ns sernie:"ltes son i~fensi v ::>.s 

y ben~fic~s Rl hombre , puesto aue 12 meyorí 2 cPrece de rl~ndul gs 

de veneno y el imin2n ro edore s . ~l norcue se les mata es obvio : 

se desp l ezen rápide;:inete , l o cuel dificulta el reconocimiento de 
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ooncLcsIoe_

A pesar de nue las especies capturadas no corresponden de
manera uno a uno con los nombres populares totonacos, se puede
afirmar nue el modo de percibir a la naturaleaa por parte de la

gente totonaca de Tenango de Hodrigues,Pue., en especial lo refe
rente a los anfibios y reptiles, está condicionado por caracte-
rísticas tales como: abundancia, tamaño, aspecto sobresaliente,

utilidad y peligrosidad, asi como por cu papel mítico. Caracte-
risticas nue han permitido nue algunos anfibos y reptiles pene-
tren en la cosmovisión totonaca, como se revela a través de la
información recopilada durante el desarrollo del presente traba-
jo.

Este conocimiento al estar relacionado con la sociedad en
nue se produce, hace nue las especies mšs importantes para el
arupo humano sean las mejor conocidas, lo mismo anuellas nue son
muy familiares al hombre. El resto de las especies de anfibios y
reptiles son también conocidas, pero no con la misma profundidad

nue las primeras.

Tengo nue reconocer nue el conocimiento popular, a veces li
mitado por las creencias, deja de lado importantes aspectos benš

ficos de ciertas especies; en este caso, como en el de muchos
grupos étnicos, el totonaco, debido a la creencia en la venenosi
dad de la mayoria de las serpientes, fundada en parte por la em-
trema peligrosidad de algunas, elimina a todas laa nue encuentra.
Debe recordarse cue la mayoria de las serpientes son infensivas
3 benšficas al hombre, puesto nue la mayoria carece de Fldndulas

de veneno y eliminan roedores. El porcue se les mata es obvio:
se desplazan råpidsnnete, lo cual dificulta el reconocimiento de
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si es venenosa o no en el carnu o y .e l tem or de crne lP s erniente 

sea Beresiva , lo c~al es cie r to en e l cas o de las vipéridas . 

P::>ra nue la {;ente no sic;::i. mre t8ndo indi scriminafüunente a l as 

serpientes , nienso se de ben CQ~nlir po r lo menos tre s condiciones : 

2 ).- reconocimiento de l:c>s esnecies nue no son venen osa.s y de l as 

ocie ro lo ~~ on, mostr:=mdo sus diferencüis P tnivés de ilustracio

nes detall::d2s ; b).- conocimiento de lo s beneficio s reales aue 

::rnort~m l os serpient es; c).- ri ro tecc ión contra una posible morde 

du.rp n tnwés del uso de calzedo y gciantes a decJ.ados, o ab<>stecer 

de sueros : anti vi n erino y antielapídico 8 . l a clínica del lug2 r. 

Co nd iciones nue dada ln situación socio-económica del lugar son 

difíciles de cumnli r . 

Puedo decir oue el grado de rel a ción de los t otonacos de Te 

u imgo de Rodri ["ci.ez,Pu.e., con la her:ietofaLl.na. de'i)ende de la. imnor 

t anci a oue para la gente ti enen las dife r entes especies: Son m~s 

import::mte s ari u.ell as intim?.lnente relacionadas a su vida y reli 

g ión, por lo t anto son mejor conocidas y designadas con un nom

bre eenérico-específico; frecuentemente ánuellas con poca impor

t anci;:1 son poco conocidas y design2das con nombres genéricos . 

Acerca de lo s remedios :oonulares utiliza do s contra el vene 

n o de l.n.s serpientes, solo s e pued e decir oue el taba co, el "guª

co " y el "se venillo " o Bemill a de la "víbora", oue corresponden 

a. v~ri <>s esnec ies, son algunas plant as util i !7.adrrs contra la mord~ 

dura de se rniente en la región totonaca, en ampl i1" S 'Zonas de Mé

xico y r ún de Cent r o8mé r ica. Del ü 1baco SRbemos oue fumado o ci.

nlicado sobre 1 2 nie l result a nocivo , p uesto nue contiene subs

tancio s venenosas y c<>ncerígenas. Del "g ue co " y el "sevenillo " 

por lo menos para la zona , se desconoc e el o los elemntos acti

vos, 1)0r lo aue sería recomendable un estudio í'8rmaco1Ógico de 

(T2)

si es venenosa o no en el campo y_el temor de nue la serpiente
sea agresiva, lo cual es cierto en el caso de las vipéridas.

Para nue la gente no siga matšndo indiscriminadamente a las
serpientes, pienso se deben cumplir por lo menos tres condiciones:

a}.- reconocimiento de las especies nue no son venenosas 3 de las
nuerp lo son, mostrando sus diferencias a través de ilustracio-

nes detalladas; b).- conocimiento de los beneficios reales oue

aportan las serpientes; c).- proteccidn contra una posible morde
dura a través del uso de calzado y guantes adecuados, o abastecer
de sueros: antiviperino p antielapidico a la clínica del lugar.

Condiciones nue dada la situacidn socio-económica del lugar son
dificiles de cumplir.

Puedo decir nie el grado de relacidn de los totonacos de te
pango de Rodriauee,Pue., con la herpetofauna depende de la impor
tancia nue para la gente tienen las diferentes especies: son mšs
importantes pauellas intimamente relacionadas a su vida H reli-
gidn, por lo tanto son mejor conocidas 3 designadas con un nom-
bre genérico-especifico: frecuentemente ånuellas con poca impor-
tancia son poco conocidas y designadas con nombres genéricos.

Acerca de los remedios populares utilisados contra el vene-
no de las serpientes, solo se puede decir nue el tabaco, el "gue
co" p el "sevenillo" o semilla de la "víbora", nue corresponden
a varias especies, son algunas plantas utiliaadas contra la morde
dura de serpiente en la región totonaca, en amplias sonas de mé-

mico p adn de Centroamerica. Del tabaco sabemos cue fumado o a-
plicado sobre la piel resulta nocivo, puesto nue contiene subs-
tancias venenosss H cancerigenss. Del "guano" y el "sevenillo"

por lo menos para le sona, se desconoce el c los elemntos acti-
vos, por lo cue seria recomendable un estudio fsrmacoldgico de
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esto s ver.etales. 

El saero ant ivi!J erino usRdo sin consultP mé di cR ha tenido 

resul tRdos no s i ti vos en ~1g·,mos inforn12ntes ('!Ue f vter on mordidos 

por víboras . Sin embPrgo R ~n se nro ducen ~uert es nor mor~ ed ~re 

de vinéridas , princin~lment e de ouilt zimusno, RC HSO por descono 

cimien to de l saero antivineri no , o a un trrtamiento médico defi 

c i ente y fa lta de suero por una parte y uor l e otra , el nue los 

r eme dio s n~tivos no funcionen con t ra el not ente veneno de osta 

s erpi ente. 

El juaui lu'va o mezacu2te , serpiente deidi f icada no solo 

e11tre lo s totoncicos sino t ambién entre los may2s de bido 8 1::-. s 

cu::üidR.des benefiCE'S nJ.e posee ; fJ.é al i emnto prehisp8nico en el 

To tonecapéln y el México central, es consLL'll ido r de ro e dores , s u 

g r an ts.ma:?í o y ?.trae ti va piel h:i.cen a esta s erniente lo m:=ts impo.E, 

tante de la herpetofauna oue h a penetrado en l a mit ología. to to -

(73)

estos vegetales.

El suero antiviperino usado sin consulta médica ha tenido
resultados positivos en algunos informantes nue fueron mordidos
por viboras. Sin embargo aún se producen muertes por mordedura
de vipéridas, principalmente de ouiltzimusno, acaso por descono-
cimiento del suero antiviperino, o a un tratamiento médico defi-

ciente 3 falta de suero por una parte 3 por la otra, el nue los
remedios nativos no funcionen contra el potente veneno de esta
serpiente.

El juoui lu'va o mesacuate, serpiente deidificada no solo
entre los totonacos sino también entre los msgas debido a las

cualidades beneficas nue posee; fué aliemnto prehispdnico en el

Totonacapan 3 el México central, es consumidor de roedores, su
gran tamaño 3 atractiva piel hacen a esta serpiente lo mas impoï
tante de la herpetofeuna cue ha penetrado en la mitologia toto-
naca.
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CUBSTIO~ !RIO "FLI~\DO. 

FBch;i 

- ·¿A nue se dedica lld . nrinc in:ümente? 

- ¿ ()..l e>n tos tino s de "víboras", le>p;8rti i?.s, s;:inos , r2nas u otro e>

nirnRl p2recida conoce? 

¿ (}.l?.les son sus nombre s en esn?.ñol y en totonaco ? 

¿ OJrno lo s distingue? 

¿').le forma, tam:o'ío v color tienen c/u? 

¿Sabe Jd. ~ onde vi ven? 

¿ S1 oue éuoca del a1o se les observ:i? 

¿Los bJ.scan los persig uen o no les hacen CR SO? 

¿Los hP Ud . encontrPdo en su c amino , en su tr;:ibajo u otra ;:ictivi 

d?.d? 

¿ ()..l :ües de estos animales se comen? ¿como se nren,., r :m ? 

¿Cu.Bles son veneno SOS ? ¿Son mort~ües? 

¿')le remedios usa contra. los veneno sos? ¿corno se prenrJr:in? 

¿::)<>,be W.. como n?.cen c/u de estos :mimFJ.les? 

- ¿Tu. oue énocP. del ;:iño? 

¿Los p~dres cuidan a. sus crÍ?.s? 

¿()Jnoce Ud . 2 l gú..~ relato, cuento , chiste u otra rel?.ción en donde 

se h2ble de éstos :inim2les? 

¿ Intervienen en r--l¡run;:. d:=m za. o ceremonia? 

GJESTIOEERIO flPLITi9Ú.

Pecha¬__ _ _

-¿1 nue se dedica.Ifl. orincioalmente?

- ¿ Cuantos ticos de "viboras", lagartijas, sacos, ranas u otro a-
nimal parecido conoce?

_ ¿Cuales son sus nombres en español y en totonaco?

_ ¿Como los distingue?

~ ¿Que forma, tamaño y color tienen c/h?

¿iìebe dd. donde viven?

_ ¿Eh cue éooca del ado se les observa?

¿Les biscan los nersiguen o no las hacen caso?

¿Los ha LH. encontrado en su camino, en su trabajo u otra activi-

dad? '

_ ¿Cuales de estos animales se comen? ¿como se nrenaran?

_ ¿Cuales son venenosos? ¿Son mortales?

_ ¿Que remedios usa contra los venenosos? ¿como se preoaran?

_ ¿Sabe LH. como nacen cƒh de estos animales?

-_ ¿R1 oue época del año?

_ ¿Los padres cuidan a sus crias?

__¿Conoce Ud. algdn relato, cuento, chiste u otra relación en donde
se hable de éstos animales?

_ ¿Intervienen en aleuna danza o ceremonia?



A2ENDIC E, 

RELATOS: 

__ El s apo decía P nuestro sei'l or nue mejor oue no vinieramos, nor 

rue :mteriormente no vivía gente en el mundo. Entonces una la.gP._!' 

ti ,i <' (l a lincer) l e dijo a dios: tus hijos (los seres hum'lnos ) 

tienen tu nombre de s:::mt -re, oue no mueran, oue existan, y así vi

no 1 2 gen te a este mundo 

LJn señor subido en un pa.lo no muy 2.l to, comenzaba a sil ba r 

como l ri s "víboras", est;:i.s venían 8.donde él silbabri , (> hí estaba o

tro seft or con su machete, con el mataba solo a las grandes , pues

to nue l r s usab a como alimento; l Fs chicas al ser hervidas tenían 

s:::>bo r a pescFJdo y -por eso no las mataba. P::ira cocinarla s echa.ban 

t;::ib2.co en l a olla, desnll.és de un rato de hervirl~.s, se sentabim 

a comer. Así f~é ante s , dice lP rente. 

___ En un p ? lo Pe subía. un señor, desde ahí esta be silbendo, al 

silbar venían l?.s serpientes. El silbido imitaba aJ. de l a s ser

nientes . A.sí llegab an las "víboras " y se subí:::m adonde e s t2ba el 

señor , éste l P<s mPt:=tba y a.b2.jo l::>s levantaban otras personas; ma 

tPba do s o tres y h ;::i bÍa. muchp, cBrne. A. l::>s chic?s no l ::>s m::i.t1".b1'm , 

lr s de.j:>ban rue crecieran. 

___ uh informante rel Pta oue cuando fué a trPba jPr a su terreno, 

l ejo s de l pue blo, lo s pPj ~ ro s con sus aleteos, iban y venían cer 

c a de él, y sus c p, ntos, le tratab?n de advertir nue cerca de ahí 

est 2bP. una s erpiente, a.l urinciuio no se dió cuent2, nero y a a 

lert2do p or los n :> j Pr itos descubri ó a l a s ery i ente, le aventó 

åPEi“!±)ICå.

RELATOS;

El sapo decia a nuestro señor nue mejor oue no viniersmos, nor

cue anteriormente no vivia gente en el mundo. Entonces una lana;
tija (la lincer) le dijo a dios: tus hijos (los seres humanos)
tienen tu nombre de sangre, oue no mueran, oue existan, y aší vi-

no la gente a este mundo

Un señor subido en un palo no muy alto, comenzaba a silbar

como las "viboras", estas venian adonde él silbaba, ahi estaba o-
tro sehor con au machete, con el mataba solo a las grandes, pues-
to oue las usaba como alimento; las chicas al ser hervidas tenían
sabor a pescado y por eso no las mataba. Para cocinarlas echaban

tabaco en la olla, despues de un rato de hervirlas, se sentaban

e comer. Asi fué antes, dice la vente,

En un palo se subia un señor, desde ahi estaba silbando, al
silbar venian las serpientes. El silbido imitaba al de las ser-
pientes. Así llegaban las "viboras" y se subían adonde estaba el
señor, éste las mataba y abajo las levantaban otras nersonas; me

taba dos o tres y había mucha carne. A las chicas no las mataban,
las dejaban nue crecieren.

Uh informante relata nue cuando fué a trabajar a su terreno,
lejos del pueblo, los pójaros con sus aleteos, iban y venian cer
ca de él, y sus cantos, le trataban de advertir nue cerca de ahi
estaba una serpiente, al principio no se dió cuenta, pero ya a-
lertado por los pajaritos descubrió a la serpiente, le aventó



taba co y a jo pic?do y l? "víbora" se RtR rPn t ó y no lo mordió . 

En un ? oc r>s ión :::..1 ir a buscrir U..'1 ,!:rbo l c rueso D8r::> m"de r 2 de 

cons t rucción, un gru9 0 de s e?íores s e encontró a un juoui lu'va 

nue brill r> b? como un esnejo. El mfs viejo l e di j o n uno de éllos 

nu.e era m'ty pobre, "ll éva tel? ?. ti te hRce f a l t r:i ", ne ro al señor 

le diÓ mie do ~r no l a ouiso reco¡;er. Al g uien sugi rió c:ue l P mat:o

r an, pero el :>nciP.no con testó aue no, nue ahí e s t ? bP l a fortuna. 

Tiemyio después el se ;íor nobre soñó nue l s s erpiente e r a una much2 

cha aue ouerÍ R irse con él, pero él le ouiso pegar, y ahí perdió 

l s opo~tu..~id ad de hacerse rico. 

tabaco y cjc picsdc 3 ls "víbora" se etsrfintó y nc lc mcrúió.

En uns ccssiôn sl ir c huscsr un šrbcl erueec csrs mfiáers de
ccnstrucción, un cruce de señcres se enccntrô s un junui lu'va

:É"'11cue brillsbs ccmc un escejc. El s viejc le flijc n unc
nue ers muy pobre, "llëvstels s ti te hsce fs1ts“, cerc

le dió miedo y nc ls cuisc recoger. Alguien sugirió cue
ran, cero el sncisnc ccntestó cue no, nue ahi estscs ls

Tiemnc después el seficr ncbre soñó cue ls serpiente ers

ae ëlløs
al señcr
le msts-

fortuna.
una muchì

chs cue cuerís irse ccn él, cerc él le cuisc pegar, 3 ahí perdió
ln cnortunidsd de hscerse rico.



EI TO DEL "CAZ ADOH " 

1el:>tor: Sr. Vicente Salvador. l:';füi a : 5 5 afio s . 

Ocupaci ón: Ebanista, m2scarero y escultor en madera. 

Había una vez i.ill caz?dor ou.e andaba cazando unos <mimiüi tos, 

de pronto encontr6 una "vÍbora"muerta, la cual ere la hija del 

mazacu:>te (juoui lu'va). 

El C87,ador 21 verla muerta se comp<>deci6 de élla, la tomó 

con cuifü~do y entonces se conviertió en una joven, élla revivió y 

le dijo: si te doy pena entonces vamos a ver a mi p adre. Se fue

ron a la ca sa del nadre "víbora" y élla le relató oue le causó p~ 

nri R.l cazador verlR muerta. Entonces el mazacui=ite le dice al caza 

dor: si te dió pena mi hija, te vas a casar con élla. 

Tiempo desnués el p:=>dre"vÍboraº le dice a su yerno oue se fu.~ 

rR a tn~bajar a su rancho. Cuando el CRzador se va. a tr:=iba,iPr no 

sebe como iniciar su.s l a bores, no sabe como ou.emar el terreno aue 

VR a cul tiva.r; su su.egro le encomienda ouemar doce planicies y do

ce ce r ros en tres horas. El cazador se haya desesnerado y no se 

le ocurre nada, en eso llega su esposa {la hija del mazacuate) y 

le dice: ¡pon doce cerillos a la orilla del terreno oue trabajas;; 

el caza dor hace lo aue élla le indica, entonces su esposa se con

viete en "víbora" y empieza a rentar por los terrenos y é s tos se 

V8.n ouemá.ndo. El traba.jo lo rea.lizan en una hora, luego regresan 

a 12 c11sa del P2dre "víbora " y le dicen oue el CPz8dor terminó su 

labor. 

U otro día nor la m?.ñRna, e l na.dre manda al yerno a sembrF>r 

los doce cerros y las doce planic ie s . Como en el día anterior no 

¿ITU JEL "üååiüüfi"

?elster¦ Sr. ïiceete Sslvsdcr. Edsd: 55 sfies.

üeupecien¦ Eesniste, msscsrere 3 esculter en msders.

Hehie uns ves un csssder cue sndshs csesnde unes enimslitcs,
de erente encentrô uns "vÍcers"muerte, le cusl ers le hije del
meescuste (jueui 1u've).

El csesder el verle muerte se eempedeeió de elle, le temå
cen cuidsde 3 entences se cenviertie en uns jeven, elle revivió 3

le dije: si te de3 eens entences vemes e ver e mi esdre. Se fue-
ren e le cese del nsdre "víhcre" 3 ëlls le relete cue le csuee eg
ns el ceseder verle muerte. Entences el mssscuete le dice el cese

der: si te die pene mi hije, te ves e csser cen élls.

Tiempe después el psdre"víbere" le dice e su 3erne cue se fue
re s trshsjsr s su renche. Uusnde el csssder se vs s trshejsr ne

I'

ssbe ceme inicier sus lsberes, ne esbe eeme euemsr el terrene cue
ve e eultivsrç su suegre le encemiends euemsr dece plsnicies 3 de-
ce cerree en tres heres. El ceesder se hs3s desescersde 3 ne se
le ecurre neds, en eee llege su eseese (ls hijs del meescuste) 3

le dice: ¡pen dece cerillee s le erille del terrene nue trsbsjesjg
el csseder hsee le cue elle le indice, entences su espesa se cen-

¡Du -`Í."J' 1.-I'D U1vietc en "víbers" 3 empiese s rentsr per les terrenes 3 se
ven euemsnde. El trebsje le reslisen en une here, luege regresen
s le cese del pedre "víhers" 3 le dicen cue el ceseder termine su
lsber.

:Li I-H C11'el etre per ls msfiens, el csdre msnds sl 3erne s sembrsr

lee dece cerree 3 lee dece pïsnicies. Ceme en el dis snterier ne



llb~o del "C?. z ?.dor " 

S"be rrne h ~ cer y su slle r-ro le dF: unn hor:::i n ::• r"l terrn iPnr cie sem brPr. 

31 muchacho llora y en eso llegR su espdsa y l e dice : ¡p ,,rt e cu?.

tro pPlos, les hnces r> unt A ? c?da uno y lo s pones ?. lH orill8 del 

terreno, s ?. les corriendo ha c ii>. el ce rro y te nlledas ahí¡. En una 

hora los terrenos ouedan sembrados. Vuelve su esnos1: y le dice: 

¡yl'l lo acabe.ste ¡. Vuelven juntos a la casA. de su s ue1r.ro. 

Al dí a siguiente lo m~mda a limpiP r lP milpa, le dÁ cu,,tro ?. 

z<idones y un nl <i.zo de una. hor? p?.ra terminer. Como en oc?..siones 

anteriores el caz?dor no sabe nue hacer, vuelve a llor?.r y en eso 

an<>rece h• hija del mazacu? te (su esposa ), le cue nta su nreocupa

ción de oue tiene oue concluir su trabajo en una horl3. . Elli:i. le di 

ce: non tus P7.edones en l a orilla del terreno, n,.,dam8.s nones un 

8Zadón a r 8SC Rr l a tierra y sRles corriend o. Tim lueRO SPle el 

c a7ador del t e r ren o, emp i eza R trabe j :> r el nzadón; desd e el cerro 

don de estaba desc~ns ~~do oye como s i t r abajara mucha gente. La 

milPR ouedó limpia; vue1Y"'3 a l ~. ce?.sa. de su su.egro y le pregunt?.n : 

¿ya terminas te? y él contesta : ;si, ya lo acabé¡. 

Al otro dí a le dice su suegro: te vas a pixcar, te v::is 8 co

sech:>r, y le d2 una hora de nlazo parii termianr la cosecha en t o

dos los terrenos. El cazado r llega a la mi l pa y no tiene idea de 

como e:np e zci r; nlle vamente a-p Prece su esposa y le dice: ¡pon can0s

tos (ta l vez cu:>tro , plles en este momento del relato don Vi cente 

solo h?bl a en totonaco) a l a ori l la de l a mi lpa y sRles como en 

o t r ?s oc<>siones , cor 1:·iendo haci a el cerro¡. El caz?.dor oye co:no 

los c?.nstos se van llern=mdo de mp,zorcas . Pero en esta ocasión el 

s i egro sed~ cuenta de aue su yerno no t r ?b:>j a y mP ~dR B nerse

~uir R su hii R y a su esnoso . 

Ellos cierran el CBmino a s us pers e¡:;Ll i dore s , el c ii mino se 

cierr?. de esp ín~ y be j uco y y a no pudie ron ~Rs a r lo s "nolici :>s ", 

Mito del "Ceseder"

sebe cue hecer 3 su suerre le dé une here pere termienr de seeerer

I.-*JI-" muchecho llore 3 en eso llege su esposa 3 le dice: ¡perte cue-
tre pelos, les heces eunte e cede uno 3 los pones s le orille del

E13 D' I-'s
:I

terreno, seles corriendo hecis el cerro 3 te cuedes En une

here los terrenes oueden sembrsdes. Vuelve su esoese 3 le dice:

¦3s le ecehsste¡. Vuelven juntos e le cese de su suegro.

A1 die siguiente le msnde e limpier le miles, le ds cuetre e-
sedenes 3 un pleso de une.hore pere terminsr. Come en eceeienes

enterieres el ceeeder no sebe nue hecer, vuelve e llerer 3 en ese
eeerece le hije del meeecuste (su espose), le cuente su preocupe-
ción de cue tiene nue concluir su trebejo en une here. Elle le di

ce: nen tus esedones en le orille del terreno, nedemås pones un
eseddn e rescsr le tierra 3 ssles corriendo. Ten luego sele el
cesedor del terreno, empieze s trebejer el esedôn; desde el cerro

'W |-lodende estebs desc¬neendo oye como trsbejare muche gente. Le
miles euedó limpie; vuewe e le cese de su suegro 3 le pregunten:

¿3e terminsste? 3 él conteste: ¡si, 3e lo ecsbé;.

Al etre die le dice su suegro: te ves e pixcer, te ves e ce-
secher, 3 le de une here de eleee pere termienr le coseche en to-

des los terrenes. El ceeeder llees e le milpe 3 ne tiene ides de
come empeser: nuevemente spereee su eseoss 3 le dice: ¡pon cenes-

tes (tel ves cuetro, pues en este momento del relete den Vicente
sole heble en teteneco) e le orille de le milpe 3 ssles como en
etres ecesienes, corriendo hecie el cerre¡. El cesedor o3e como
los csnstos se ven llensndo de mezorces. Pero en este ocssión el

eiegre se de cuente de nue su yerne no trebeje 3 mends s nerse-
euir s su hijs 3 e su esposo.

Elles cierren el csmine e sus eersesuidores, el cemino se

cierre de eseins 3 bejuce 3 3a no pudieron pesar los "policies",



r;:i to d8l " Cir ::i dor " 

s Lls n e :c·seg ll idores, nllienes ou.er í an comerse a l c i>z:>dor . 'le reg r e 

sn ron los nolicias pues ya no pu.dieron continu:>r, poraue la hija 

del "víbora" se transformó en "mi:ü?ca te" y el cau1dor en bejuco". 

Mientras t~rnto l <> hija del mazacuete y su. esnoso siguieron 

su c amino. U llega r los perseguidores a la. casa del p::idre "VÍbo

r?", éste les dice: mi hi.ja se transformó en "mal9.cate" y mi yer

no en "bejuco", vuelvan a perseguirlos. 

Vovlvi eron a b<.A.scarlos; al verse otra vez a:n en2.zados por sus 

perse~u.ido res, la hiia del mezacuate se convierte en "narr o" y 

cerró el crunino nuevnmente; los perseguidores perdieron el camino. 

por segunda vez retorn?.ron los policias e la. casa del mazacu::i 

t e {iunui lu'va) y le dicen: no pudimos seguirlos p ués se nerdió 

el c f'.lmi no y se fueron. El les dijo: vuelvan :;;>. s eguirlos. En ese 

momento, y r> el c azador y l :'! hija del mA zacu8te estaban en una 

fi esta b a il::i.ndo y di;,;irtiéndose mucho. La fie sta. era p orque se s al 

VBron y h a.bían triunfado. 

sus perseeuidores, cuienes eueríen comerse el cseedor. se regre~
i

seren los policies pues 3e ne pudieron continuer, peroue le hije

del "víbore" se trensformó en "melecete" 3 el ceeedor en bejuco".

Mìentres tsnto le hijs del meeecuete 3 su esposo siguieron
su cemino. èl lleger los perseguidores e le cese del psdre "víbo-

re", éste los dice: mi hije se trensformô en "melecete“ 3 mi 3er-
no en "bejuco", vuelven e perseguirlos.

Uovlvieren e buscarlos: el verse otre vez emenessdos por sus

persesuidores, le hiís del mezecuste se convierte en "perro" 3
cerró el csmino nuevemente: los perseguidores perdieron el csmino.

por segunda vez retornsron los policies e ls cese del mseecuì
te (juoui lu've) 3 le dicen: no pudimos seguirlos pués se perdió
el cspino 3 se fueron. El les dijo: vuelven e seguirlos. En eee
momento, 3e el ceeedor 3 le hije del mezscuete esteban en une
fieste heilendo 3 divirtiéndose mucho. Le fiesta ere porcue se sel

veron 3 hebísn triunfedo.



MITO DE "0N JOVEN PESCADOR DE ZONGOZOTLA 
,, 

Rel 2tora en to t on2co: Sra . Lucí e Alvarez Aparicio. Efü,d: 60aiíos. 

Ocup aci 6n: Labores del ho gar. 

Tradujo Pl esp8ñol su hijo Roberto !fartine:z. A. 

En un pozo cercano al pueblo de Zongo zo tla, iba a pescar siem 

pre un joven, ya eme cada vez oue lo hacía se llevaba muchos pes

cados, y e s o le gustaba poroue siemnre iba a la segura . 

Pero un día se encontr6 a una muchacha. lavP.nd.o a la orilla 

del pozo a l nue ibe a nescar; lleg6, la salud6 y al momento se e

namor6 de élla, pero no le platic6 nada en ese momento. Con el p~ 

srir de los dÍ 2.s, e1· mucha cho volvió a pescar y l a enc ontró nueva

mente lavando; la mucha cha había tendido su rop?. nue tenÍ8 los co 

lores que form('m el arco iris. Pero el joven no se imaginaba 

auién era le muchacha. El muche.cho se sent6 junto a élla y le em

pez6 a pla tic8r cos8s de a'llor y l::i muchacha acentó l::is pal::tbras 

de amo r del joven, diciéndole nue le tenía aue regplar sus "g8112:. 

nas". Lo aue al joven le parec i 6 raro, no se daba cuenta oue la 

much a cha se r e fería a los pe scados. 

La muchacha aceptó al joven con la condici6n de oue arregla

ra una fl?.ut::i de ceña y un t ambor peoueño como el de los "vol?.do 

res", le <lijo aue cuendo regres8.ra al pozo a lo lejos viniera. to

c ando su t?.mbo r y pit?ndo su f laut8. t.]_ j oven le di.io: estoy dis

nues to a todo. 

Entonces el muchBcho regr esó a su casa y empezó a arregl ? r 

lo aue l e h r-> bÍA. ne dido lr-> muchacha. A su pa dre le p?reció raro lo 

erre es "uu Joves ¬ :toos es zo1~:oe:»;eTL::"ÉU' n

Reletore en totoneco: Sre. Lucie Alveree Apericio. Eded: ôüeños.

ücupsción: Leoores del hoger.

Tredujo el espeñol su hijo Roberto Hertinee A.

En un pozo cerceno el pueb1o_de ãengoeotle, ibe e pescar siem
pre un joven, 3e nue cede ves oue lo hscíe se llevebe muchos pes-

cedos, 3 eso le gustsbe pornue siempre ibe e le sesure.

Pero un die se encontró e une mucheche lsvendo e le orilla
del poso el cue ibe e pescer; llegó, le seludó 3 el momento se e-
nemoró de élls, pero no le pleticó nede en ese momento. Con el pe
ser de los dies, el'muchecho volvió e pescsr 3 le encontró nueve-

mente levsndo; le mucheche hebíe tendido su rops oue tenis los qe
lores que formen el erco iris. Pere el joven no se imeginebe

ouien era le mucheche. El muohscho se sentó junto e élle y le em- -
pesó e pleticer coses de emor 3 le mucheche eceptó les pelsbres
de emcr del joven, diciéndole oue le tenis oue regeler sus "gelli
nes". Lo cue el joven le pereció rsre, no se debe cuente nue le
mucheche se referis a los pescedos.

Le muchsche sceptó el joven con le condición de oue arregle-
re une fleuts de csñe 3 un tsmbor peoueño como el de los "vclsdo

res", le dijo oue cuendo regresere el peso e lo lejos viniere to-

cendo su tember 3 pitendo su fleute. ¿l joven le dijo: esto3 dis-
puesto e todo.

Entonces el muehscho reeresó e su cese 3 empezó e erreglsr

lo oue le hebie pedido le muchsche. A su pedre le pereció rero lo



'.h to ele ''Jn joven n e ~·cpdor de Zon gozotl ? ." 

riJ.e h:ec í a y le ureguntó a su h i jo na r a ciú.e l os r<.J. e rÍf~ . Cu:->ndo el 

joven volvió e irse R la pe s ca , su pap~ ~e f ijó bien oue llevPba 

l?.. fl Rú.ta y el t R.mbor y lo siguió sin crne se diere cuenta. 

t:1 n0dre del joven observó oue éste ::intes de l le c ::i r ::>l no7.o 

emue z6 8 silbar con su fleuta y e tocRr Sú. t?mbor , tPl y como se 

ejecuta en lA danza de los"volndo re s ''• MientrRs tRnto lP muchRChR 

lo escuchó y se prep PrÓ pa r a recibirlo; él lR encontró como Ante

ri ormente, l avRndo. Llegó y se sentó junto a élla silb:m.do y to

cando Sú. tAinbor. 

Desuués de esto, emueza r on a plP ticRr de amo r es como de co s 

tumbre. El uAn é Pl ve r lo oue p 2s a bR se dijo a si mismo : "enton

ces este era el Pl an ~ue tenía mi much?.cho , tiene s u noviP"; uero 

le unrec ió r a ro oú.e s e encont r a r a l r v~ndo sol? en ese lugP r, uor

r.ue nadie viví ? ce rca de ahí. Se preguntó ¿de donde vendr8 e s t a 

joven? . 

El u 0 dre del mucha cho vió nue de momento se die ron un abr::izo, 

y al hPcerlo l R muchPChA jaló al joven hRcia el uo zo , se fue ron 

dando de vt.l.el tA.s . Se sorprendió de lo oc11rrido y se acercó anres.!:! 

ra rl ~n ent e e lR orillR del uoz o PRra ver si Sil hij o no se había 

ahoga do, pero no vió nada. Tiempo después observó aue dentro del 

ag11e venían . dPndo de vueltas la m11chRcha y el joven tal como eran 

e n vida , pero vol vieron a hundirse; a l poco r::ito anPrecieron otr::> 

vez, nero ya no eran he.nanas , eran unas culebras oue es t eb8n en

refüdes un2 ::i lR. otr a . 

Iito de "Jn joven peecedor de Zongozctle."

oue hecíe 3 le preguntó e su hijo pere oue los eueríe. Cuendo el
joven volvió e irse e le pesos, su pepe se fijó bien cue llevebe
le fleute 3 el temhor 3 lo siguió sin oue se diere cuente.

él pedro del joven observó oue éste entes de lleeer el pozo
empezó e silber con su fleute 3 e tocer su tembor, tel 3 como se

ejecute en ls denzs de 1os"vc1¬dores". Mientres tsnto le mucheche
lo escuchó 3 se preperó pere recibirlo; él le encontró como ente-

riormente, levsndo. Llegó 3 se sentó junto e élls silbsnde 3 to-
csndo su tembor.

Después de esto, empezeron e pleticsr de smores como de coe-

U11-"tumbre. pepé el ver lo cue pesebe se dijo e si mismo: "enton-
ces este ere el plsn eee tenie mi muohecho, tiene su noviefl; pero
le pereció rero oue se encontrsre levéndo sole en ese luger, por-
eue nedie vivie ceros de ehi. Se preguntó ¿de donde vendré este

joven?.

El pedre del muchecho vió eue de momento se dieron un sbrezo,
3 el hecerlo le mucheche jsló el joven hecie el pozo, se fueron

dende de vueltes. Se sorprendió de lo ocurrido 3 se scercó spresu

refiemente e le orille del pozo pere ver si su hijo no se hebíe
shogedo, pero no vió nede. Tiempo después observó oue dentro del
egue venísn dende de vueltes le mucheche 3 el joven tel como eren
en vide, pero volvieron e hundirse; el poco reto eperecieron otre
vez, pero 3s no eren hunenos, ersn unes culebres oue esteben en-
rededes une e le otra.



CUEllf'l'O DE 11 ,JUA.N ne.JO " 

Juán !"lo.io era un much8cho nue no trHbPj8.ba , 2nd<>bP v <>g::mdo 

por los ce.minos. Un d í a eme irnd::iba c?min:rndo oyó rJ1.le le decí:::m : 

escucha tú, Tuffii Fi ojo riue :=o tí te h .<iblo; buscó 8 nuién le h>'bla 

ba y vió rme a l a orill?. del camino se encontrPb?. un juaui lu 'va. 

(boa),, nuién habían golneado. L? seroiente le nre ~untó: ~me 

nuedes llev-::ir a mi ce>sa ?, .Juán Flojo le resnondió ¿en nue te lle 

vo? y le ·~íbora" contestó : en la cona de tu sombrero . 

Enseguida se echó en 111 C'lDP del sombrero de Juán '!i'lo io , y 

éste l::o fué a dej<> r Pl pie de un<i ne'la. Juaui lu'va le diio 88Í: 

te a gr?.dezco oue me hay8s tr? ido, yo no le hice msl al ciue me ne 

gó, y le en tregó un::o. sortija diciéndole nue con ella le Hlc:mza

bA DPra vivir • . A.sí Juán Flojo tuvo dinero en 18 mano y emnezó a 

tr?bnj?.r. 

Úl1. dÍ?. JW_:Ín FJ..OjO le dijo 8. SU mema OUe Se OUerÍa CBf'8r y le 

nidió oue fuera a la c:>sa de la muchRcha 8 nedirl R a sus o?.dres; 

más su m~dre le contestó: voy, nero no v:>n a rec i bir tu n0labrs. 

El o?.dre de la much?. ch11 s.l escuchar la Petición le di jo :¿aue le 

va ?. dar de comer su hi.jo a mi h ija, si es rnuy flojo2 • -qegres.6 

ls rn::omÁ de Jw:Ín Flo .jo A su CPS?. y le contó a su hijo lo sucedido. 

~ruevamente .ruán l e nidió ::i. su msm?. aue fuera ? la c<is a de su sue

~ro y le dijerR nue si le recibía su DPl ebre le comnr?.b?. doce CP

ballos. El suegro dijo oue siendo esí cons en tí?. en lP re<>liza.ción 

del m>'trimonio y la. m11dre de Juán Flojo se lo comunicó e su hijo .• 

Sin embargo, desnués su s uegro le dijo nue ouerÍR doce c?.bez?.s de 

g anado vacuno y él accedjo, 

1<}'l ciert ? oc P.s ión en nue mis? ron unos extran.ieros cerc::i. d e 

la CPSR de Jw~n Flo .io, éste l es contó l? historia de l ?. sorti .i? y 

lo s extrPn ,jeros nens?ron en robá.rsela . Un dÍ P en nue Juán 'G'lojo 

no est~ba, éllos, nue trAÍ?.n muchR mercanc í~ le ni 0ieron la sort i 

CUÉWTO " JUÄÑ FLUJO "CJ U1

Juán.EHojo ere un muchacho nue no trabajaba, andaba vagando
nor los caminos. U dis oue andaba caminando oro oue le deciang

escucha tú, Juán Ffiojo cue a ti te hablo; busco a ouien le hablì
ba y vid cue a la orilla del camino se encontraba un juoui lu'va

(boa) o ouiên habian golneedo. Ia eerniente le nreauntô: ¿ me
ouedes lìevar e mi case?, Juán Fiojo le resoondid ¿en oue te lle

U1;vo? Y la "víbora" contest en le cono de tu sombrero.

Ehgeguida se echó en la coca del aombrero de Juán Fiojo, y
éste la fue a dejar al oie de una oeñs. Juoui lu'va le dijo así;

te agradezco cue me hayas traido, yo no le hice mal al oue me ne
go, y le entrego una sortija diciéndole oue con ella le alcanza-
ba cara vivir. Asi Juán Flojo tuvo dinero en ia mano y emneaó a
trabajar.

un die Juan Fìojo le dijo s su mama oue se ouería caaar y le
oidiô nue fuera a la casa de le muchacha a oedirla a sus oadreo:
más su madre le contestó: voy, nero no van a recibir tu nalehra.

El oadre de la muchacha al escuchar la oeticion le diìo¦¿oue le
va a dar de comer su hijo e mi hija, si es muy flojo? . Rsereaó
la mama de Juan Piojo a su casa y le contó e su hijo lo sucedido.

Fuevamente Juan le nidiô a su mamá oue fuera a la casa de su sue-
aro F le dijera oue si le recibía su nalabra le comnraba doce ca-

'TD UI F-'1-ballos. El suegro dijo oue siendo consentía en la realización
del matrimonio y le madre de Juán Ifiojo se lo comunicó a au hijo.
sin embargo, desnuës su suegro le dijo oue oueria doce cabezas de

ganado vacuno 3 él accedio.

En cierta ocasion en nue naearon unos extranjeros cerca de
le casa de Juán Fìojo, éste les contó la historia de la sortija y
los extranjeros oensaron en robårsela. Un día en oue Juán Fìojo

no estaba, ellos, cue traían mucha mercancia le oifiieron la sorti
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jP P cambio de ella y lH señora peñsando nue era un buen trato 

les en t re gó l ~ sortijP, 

Cu2ndo ,TLlán Flojo lle '.°o"Ó 8. su C8SP 1 la encuentrA. llena de co

sas y n r ep;u.ntA ? s u esn osa el -por nué. Al sabe r oue h::ibÍ? cambia

do la sorti .jB nor lP. merc imcÍ?, ,Juán Flojo se fué llorando a im

d a r nor los camino s , busc ando P nuienes se llevaron su sortija. 

B'l un c amino se encontró con el gavilán nuién le preguntó: ¿por

oue lloras Juán Flojo?, yo te vengo a h¡¡hlar noroue está.s triste, 

y él le contó el robo de su sortija. fil g::>vilán le dijo: yo se lH 

voy a nuit?r, nero auiero aue busaues gallin?s y pollitos y me los 

vayFJs e dejar cuando baje a comer. 

in gavilán le pidió a un r"l.tonci to nue le 8YUdBra a resc a te.r 

la. sortija nue le habían robP.do los extr1mjero s a Juifo Flojo; el 

ratón ?centó y el gavilán lo tomó uor la eswilda. y se elevó con 

él. Los extr?njeros tom ::i ban a gua. a.. la sombra de un árbol, el gav:!:_ 

lán los vió desde el aire y bajó cerca de éllos al ratoncito, é s 

te cortó la bolsa donde estab2 la sorti.ja, l a sacó de ahí y se la 

tiró 2. su comT)añero el gavilán, ouién se la entregó a Juán Flojo, 

e n reconTJensa él le dP sus g?llinas y nollitos al gavilán y suma 

cita 21 ratón. 

+ + + + + 

+ + + 

+ 

Re üitor : Sr . Juán Ochoa. F.dad: 6 5 afio s . 

Oc un Bc i ón : CllrBndero y comercümte. 

üuento de "Juán Flojo"

a cambio de ella v la señora oensando oue era un buen tratoCJ. Í`›.'¦I

les entregó la sortija,

Cuando Juán Flojo llegó a su casa, la encuentra llena de co-
sas 3 nrefiunta a su esnosa el nor nuó. al saber cue habia cambia-

do la sortija nor la mercancía, Juán Flojo se fué llorando a an-

dar oor los caminos, buscando a ouienes se llevaron su sortija,

Eh un camino se encontró con el aavilán cuién le nreguntó: ¿Ucr-
ouo lloras Juán Élojo?, vo te vengo a hablar norcue estás triste,

j ól le contó el robo de su sortija. El gavilán le dijo: yo se la
voy a ouitar, nero ouiero oue busoues gallinas 3 oollitos 3 me los
vayas a dejar cuando baje s comer.

IEl gavilan le pidió a un ratoncito cue le ayudara a rescatar
la sortija oue le habían robado los extranjeros a Juán Piojo; el

ratón aceotó y el gavilán lo tomó nor la esoalda F se elevó con
ól. los extranjeros tomaban agua s la sombra de un árbol, el gavi

lán los vió desde el aire 3 bajó cerca de óllos al ratoncito, és-
te cortó la bolsa donde estaba la sortija, la sacó de ahí y se la

tiró a su comoañero el gavilán, ouien se la entregó a Juán Fìojo,
en reconoensa ól le da sus gallinas y nollitos al gavilán y su ma
cita al ratón.

++-I-++

+-!-+

+

Relator¦ Sr. Juán Ochoa. Edad: 65 años.

Ucuoación: Uurandero v comerciante.



CuENTO DE " LA .JICi\~t.. ~OL0'1 i\Dtt ". 

HabÚ•. un matrimonio al nue siemnre iba. a visitar un hombre 

nue eni amante de l a. seYíora; nero el esnoso no lo s :> bÍ R. IJn día 

se pus ieron de RCLlerdo el amante y lR s eff ora DRr a as esina r Pl 

esposo . Le di jo el F.imRnte al esposo : ''vamos <>l río::> SRCr>r lR . . 
j Í c nr<i colon'td::i, porriue se vende mucho "; t ambi én S Ll esnos;:i le 

convenció olle fllera con su aman te. 

Les nrenararon su comida a lo s dos: l:> s eYí ora estaba feli~ 

noroue sLi plan y el de su amRnte est ab::> resultando. 

Y se f ueron al río, llega ron al l8 y se metie ron ; como el a 

'll~mte y ? t enía su ul ~m emne7.Ó ::i. llevar a su ri v::>l R lo m8s hon

do del río. De momento l a corriente emne?.Ó a. ::>rrristrar al esnoso 

mientrp s oue el otro est ?ba viendo oue todo estabri SRliendo bien 

no r oue el esposo de su pmante se alejaba m~s y m~s ar r:> s t r ado 

por el río . 

Pe ro éste nor s llerte no se ahogó , logró s alir del r fo en 

un lugpr muy alej ::i.do , desnudo caminó unos cuentos nasos y se en

cont ró unos cuartoneR tirl'!.dos, en un monte ten grende aue el ni 

sinuiera hR.bÍ R e o'i. Rdo . Se sentó en un ctlartón de los ciue había 

Ahí, nero este resb ::> lÓ y se cayó a l río; como estaba CRn s;:ido s e 

s entó en otro cuprtón , olle t ambién r es bAlÓ y CRYÓ ril rí o , unos 

cuan tos ~inutos estubo narado des cansando . 

De nronto se le aua.rece un hombre nue le nreg:unt;:> noroué 

había r odado los na lo s oue es t a ban ahí; el seño r le contesta : 

"no lo hice a nronósito s efior, me sentí cans a do y nuertendo r eno 

s a r me s enté en los cunrtone s y se rodaron, noro ue h a usted de 

s ::ibe r oue me vino a ahogar iü río un com<) ::i ?ie ro mío". ~l otro le 

u r e5 untó s i se comnromet í a a renoner lo s nal os ou.e h8bÍ a rod::ido 

Pl río: el se~or conte stó: "R ve r si lo s r euongo"; le c ont est ~ 

nuevRment e su int er l ocut or : "veremos oue dice Mi guel , VRmos P 

DE "LA Jïfiâïâ ¢0LOQàDA".Ei *íate «-3CJ

Había un matrimonio al nue siemnre iba a visitar un hombre
nue era amante de la señora; nero el esnoso no lo aabía. un día
se nusieron de acuerdo el amante v la sedora nara asesinar al
esnoso. Le dijo el amante el esposo: "vamos al río a sacar la

jicara colorada, noraue se vende mucho": también su esnoaa le
convenció nue fuera con su amante.

Las nrenararon su comida a los dos: la señora estaba felia

nornue su nlan y el de su amante estaba resultando.

Y se fueron al rio, llenaron allá y se metieron: como el 3
manta ya tenia su nlan emnesó a llevar a su rival a lo más hon-

do del rio. De momento la corriente emneaó a arrastrar al esnoso

mientras nue el otro estaba viendo nue todo estaba saliendo bien
noroue el esposo de su amante se alejaba más y más arrastrado
nor el río.

Pero éste nor suerte no se ahogó, logró salir del río en
un lugar muy alejado, desnudo caminó unos cuentos nasos y se en-
contró unos cuartones tirados, en un monte tan arande oue el ni

sinuiera habia sonado. Se sentó en un cuartón de los oue había
ahi, nero este resbaló v se cayó al río; como estaba cansado sa
sentó en otro cuartón, nue también resbaló y cavó al río, unos

cuantos minutos estubo narado descansando.

De arontn se le anarece un hombre nue le nresunta nornuó
habia rodado los oalos oue estaban ahi: el señor le contesta:
"no lo hice a nronósito señor, me senti cansado v auerisndo reno

sar me aentá en los cuartones v se rodaron, noroue ha usted de
saber nue me vino a ahogar al río un ccmnadero mío".É1 otro le

oreauntó si se comnrometía a reooner los nales oue habia rodado
†'

Úsal rio: el señor contest "a ver si los renonao"; le contestó

nuevamente su interlocutor: "veremos nue dice Miauel, vamos a
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c i sM1eYJ.te e s t<>b <rn el M12nte y SLl e snos" ciue ya se sentí.<>n tri u!!_ 

fantes. Pe ro el esposo ya t r,,ns form:odo en San Mi ,q;,1el fué a des

trLlir sa cas a y mR tar R esa eente. 

rn e s noso les dij o nue y a no tenÍ r>. uoroue tra b a j 8r, ah ha

cerl o le pregw1t<> ron si nLlerÍR venir nLleV8ment e 8 l e tierr" . El 

contestó afirm:=>tiv8mente; él l os le dijeron: "está bien, veni st e 

a tr:=>bRjar con nosotros ne~o no VRyas a contar lo nue anuí hicis 

te, no vayas a decir ciue anuí veniste R trabajar, nue así se tra 

ba ja, no vaya s n decir nada». Por Ú.lti mo le nreguntaron: »¿sa

bes donde auedó tu paert a?, pues ahí bus ces tu dinero». 

Entonces se lo trajeron, no se dió cuenta por donde lo vi

nieron a de.j,,,r. Lo 1> bandom1ron 8 la orilla de un notrero; él se12. 

tÍP como s i estuviera soffando, sin darse CLlent<> cabal de lo suce 

dido. 

auan1o vo l vió en sí se dirieió a SLl c2sa, y como le habían 

indic<>do escarbó donde estuvo su puerta, encontr2ndo enterrado 

un batÍl con su dinero. Entonces él tomó SLl dinero y se fué a to

m"r refino y ~ l estar bebiendo emnezó 8 decir aue había ido a 

tr,,,:ia.jPr con S!'n rH ~uel, diciendo: "y así an"luve nor allÁ, mRté 

a ~i e snosa y a su amante». Cu8ndo buscó nuevamente su dinero 

ya no encontró nPda. 

&&: &:&: & 
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'le l? tora en totona.co: Srs. Lucíri lllvl'rez ~n,,,ricio . 

Ocun8 ción: Labores del hoge.r. 

Trs dujo al espr-iñol su hi .jo Roberto J';lartinez A· 

19'.bd: 60 Pi'íos. 
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ciaanente estaban el amante v su esnosa aus va se sentían triun

fantes. Pero el esnoso ya transformado en San Misuel fue a des-
truir su casa v matar a esa gente.

El esnoso les dijo oue va no tenia noroue trabajar, ah haa
cerlo le nreguntaron ai nuería venir nuevamente a la tierra. El
contestó afirmativamente: óllos le dijeron: "está bien, veniste

a trabajar con nosotros nero no vavas a contar lo nue acui hicis

te, no vavas a decir aue anui veniste a trabajar, nue así se tra
baja, no vayas a decir nada". Por óltimo le nreguntaron: "¿sa-

bcs donde ouedó tu puerta?, nues ahi buscas tu dinero".

Entonces se lo trajeron, no se dió cuenta nor donde lo vi-
nieron a dejar. Lo abandonaron a la orilla de un notrero: ál sen_
tía como si estuviera soñando, sin darse cuenta cabal de lo suce

dido.

duando volvió en si se dirigió a su casa, 3 como le habian
indicado escsrbó donde estuvo su nuerta, encontrando enterrado
un baól con su dinero. Entonces él tomó su dinero v se fuó a to-
mar refino 3 bl estar bebiendo emnesó a decir nue había ido a
trabajar con San Miguel, diciendo: "v asi anduve nor allá, mató
a mi esnosa v a su amante". Cuando buscó nuevamente su dinero
va no encontró nada.

& d d m m
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Rslatora en totonaco: Sra. Lucia tlvares dnaricio. Eflad: 60 ados

ücunación: Labores del hogar.

Tradujo al esnadol su hijo Roberto Martinez A»
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v erle ". 

Se fue1~on .juntos v no CP,'llimi ron le .:P s TJR r P llegl'!r Bl lup.:? r 

donde estRbA Miguel . Y l e dic e el s efio r P otro ''hRblRle R Mi 

~uel ''. As í e l esuoso llegR Pnte Miguel, diciéndole oue no hRb Í a 

roda do los ualo s a pronósito, le manifiesta: "es oue me sentí 

cansRdo noro~e vino conmifo ~~ señor con la intención de ahog2r

me11 .Le contesta Miguel: "nada le hace co n t a l de aue renongAs 

los cuprt ones de los muchBchos". Acto segui do le dieron un hacha 

ppra n.;.e cort2rq lo s nalos; nadl'! m9s con uno o dos golnes hechA

bR. a ba jo Lm é.rbol, y PSÍ rP..n i.dament e SP CÓ los do s cuRrtones, se 

di .io ? si mismo: ••yp. es t uvo". 

Le nidieron nue tr8ba ja.ra a.hí y el esposo Pc entó de buen a

g rpdo. Y oue lo vi s ten como San Miguel: le dieron las ala s , la 

f a j a nero de se rpiente y le diejeron oue s a ca.r::i su cin turón de 

un bPÚl, ::il r>b r irlo s e soI":lrendió nornue erP. nurB serniente . Y 

le s dijo: "no hPy c i nturones, hay pur::.. "víbora"; éllos le con

te s tP.ron: " no es ninguna "víbora", oue le SPcan uno y nue se 

lo a justan como cinturón. 

Antes de irse a traba ja.r le rHeron su esnadB y le recomen

daren que nusiera mucho cuidRdO oue no fuera ? toc?r con ellR 

cuRlouier co sa. ; y se fueron vol imdo con S::.n Mi guel. Más tPrde 

re~resP ron y todo SPliÓ bién. 

Al otro día le ureguntR.ron si SP.bÍa donde est::iba su C8Sa , 

el contestó nue sí; le dijeron oue n ada más fuera a destruir su 

casR, aue no fuera a tocar casas ajenas, que no hiciera la s co

S8S al trimca.zo, nue pusierl'! cuidndo en su misión. El di,jo: ••es 

t~ bien", y se f.;.eron. 

Efectivamente conoció su ca sa y lR fué ? ouemAr, y RhÍ nre 

dusnto de "La jicara colorada".

verle".

Se fueron juntos v no caminaron lejbs nara llegar al lunar
donde estaba Misuel. Y le dice el señor a otro "hablale a Mi-
auel". dai el esnoso llega ante Miguel, diciéndole nue no había
rodado los nalos a nronósito, le manifiesta: "es nue me sentí

cansado noroue vino conmigo un señor con la intención de ahogar-

me" ,Le contesta Miguel: "nada le hace con tal de nue renonaae

los cuartones de los muchachos". Acto seguido le dieron un hacha
'HEnnara nue cortara los nalos: nada s con una o dos golnes hecha-

ba abajo un árbol, v asi ránidamente sacó los dos cuartones, se

dijo a si mismo: "ya estuvo".

La nidieron nue trabajara ahí y el esposo acentó de buen a-
srado. Y oue lo visten como San Miguel: le dieron las alas, la
faja nero de serniente v le diejeron oue sacara su cinturón de

un baól, al abrirlo se sornrendió noroue era nura serniente. ï
les dijo: "no hay cinturones, hay nura "víbora": éllos le con-

testaron: " no es ninguna "víbora", oue le sacan uno y oue se
lo ajustan como cinturón.

antes de irse a trabajar le dieron su esnada y le recomen-
daran nue nusiera mucho cuidado nue no fuera a tocar con ella
cualouier cosa: y se fueron volando con San Miguel. Más tarde
rearesaron v todo salió bién.

el otro dia le oreguntaron si sabía donde estaba su casa,
ED I-'K -II-el contestó oue le dijeron oue nada más fuera a destruir su

casa, oue no fuera a tocar casas ajenas, oue no hiciera las co-
sas al trancasc, oue ousiera cuidado en su misión. El dijo: "es
tá bien", y se fueron.

Efectivamente conoció su casa y la fué a nuemar v ahi ore
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