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Resumen 

los so lares de Chunchucrnil. Yucatan. México. 

50 present" una breve descripción de los componentes tJiólicos 
y at!iáticos de la comunidad maya yucateca de Chunchucmil. los 
rf.'9JlI.::HJOS obtenidos durante el periodo compren(Jido dE' 1987 a 199(J 
"rroJ an 276 especies de las cuales el 60% registra por lo menos un 
uso. Asi mismo se plantean algunos factores que influyen en la 
composición y distribución de las especies del solar. Se incluye una 
r·epresent.ación esquemáti ca de las partes que integran el ó:O I;H, asi 
corno una descripción de la estructura vertical y horizontal de la 
vegetación de los so lares: la producción a lo largo del año; el manejo y 
uso rJe las especies y f inalrnente list.ados Que incluyen las especies 
encon tradas (Cultivadas, tol eradas y arvenses). 

Summary 

Homeqardens frorn Chunchucmil, Yucatan, Mexlco 

A sMrt. rJescription af ttle lJiotic and abiot ic component.s from 
IJI€ U ,unct¡ucrnil cornun a y Is glven. Results rrorn 1987 to 1988 gave 
us 276 species rrorn which the 60% have at least one use. At the same 
time sorn e factors influencing on the homeqardens plant species 
(composlt ion and rJl str ibution) are cons idered. It is ineluder.! a scheme 
of ¡he hornegardens parts and a description or the vertical and 
~loC1zontal structurs of its vegetation. Year production, rnanagement, 
uses and a list or plant species from hOmegardens (cultivated, 
tolerated and arvensis species) are given too. 
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INII!ODU CC ION 

Antecedentes generales 

Dentro del territorio mesoame ricano se desarrollaron unos de las cu l turas 

más notab les del nuevo continente, algunas de ellas fueron: la maya, la olmeca, 

la mixteca y la zapoteca (Beltrán, 1958), que en un lapso de 3000 ai10s 

conservaron siempre las hu ellas de una tradición cultural básica. Estas culturas 

p,-esúntaban, entre otras caractedsticas comunes, el dominio de p.-ác ticas 

tlgricolns desarrolladas independientemente del viej o mundo (Wolff, 1985). 

Las cu lturas establecidas en mesoamérica consideraban dentro de su 

desarrollo, el u so múltiple en la explotación y transformación del medio que les 

rodeaba. Esto, requería de una serie de estructuras sociales de cooperación 

familiar y comunitaria, que aUlladas a un nivel simp le, pero eficiente de 

im;truml"!ntos de trAbajo, condtljo a la producc ión df!: excedent es y 

consecuentemente a la formación de poblaciones con un alto nivel demográfico. 

(Corona, 1978) . 

La maya ha sido una de las culturas más importantes que se desarrollar-on 

ell el tr "ópico cá lido-h úmedo caracteri zado, por una gran diversidad de especies 

en fl ora y fauna. Los antiguos mayas utitizaban d iversas práct icas de manejo 

agt-osilvícola par-a c ubr"ir- necesidades alimenticias, medicina les, religiosas. 

recr eativas, etc., con variac iones locaJes y combinaciones a través del tiempo. De 

esta manera, las estrategias seguidas rara la utilización de los recursos naturales 

':lmb i~!l tuv i(!l"on que amoldarse a Ins variantes ecológicas dp. la región. 



Es importante acla l-at- la idea tan ex tendida que s~ tiene de que los mayas 

no pn." i1ro tl de tener IJna agricultura rudimentaria, basada en ni s istema de roza

tumba-qu ema, que aún se pntctica en las milpas de Yucat án. ya Que recientes 

descuh ,-irnientos demuestra n lo contra rio_ En la zona sur de la península, donde 

se encuentran grandes cen tros arqueológicos como Becan, Río Bec, Xpuhil y otros, 

hay vestigios de gran cantidad de terrazas constru idas en las laderas de los 

.:erros y en lugares bajos de humedad constante. Esto les permitía tener una 

agricultura intensiva durante todo el año, lo que les permitió mantener una 

densidad de pob lac ión entre 18 y 85 hab/km2. (Patch, 1978). De igual manera la 

s ilvicu l tura maya consistía en un conjunto de técnicas integrad t:1 s a la agricultura, 

tendientf'!s a cultivar , protege,- y seleccionar esrecies at'l1<Jreas dA interés 

I~con(lrni co. ~col óg i co y cultIJri1l_ Es la pn'tctica, in vo lucraba tJt\ nito /lumero do 

árboles en los solares de las casas, celltros ceremoniales, dentro de las selvas o 

en sitios espec iales, cerca de la milpa: los peet- koot o selvéJs- huerto maya. 

(Góm('z- Pompn, 19B5b.)_ Esto n05 da una idea de la capacidad rie l indígena maya 

Pill-;) produc; i t- alimentos utiliz;:¡ndo pní.cticas agríco las mas avanzadas a pesa,- de 

las condiciones amb ientales. 

Uno de los prin Cipales retos a los que se enfrentaron fué si n duda, las 

contJi ciolles edáticas. Han-era (1977) menciona Que la franja noroeste de la 

Penin su la se carac t er- i za por poseer suelos someros (10- 15 cm diámetro) con 

Gbundnntes p ¡ ~dl-a5 y aflorami~ntos calcáreos. El! es ta zona, dentro del Municipio 

de Maxcanú , se desa,-rol ló uno de los centros urbanos más notorios del 

CI ' l ::.: io)- l arr:lio ; Chu nd1Ucmil (V[cek et al, 19 78) , con una poldnci6 n estimada en más 

de l ('.()(f) lI a n . 
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ro~,ib lernellte , el f'for"eci miento d e este C8Ilt,-O ur-bano S~ basó en el u so 

fl r;erlndo de t ocios los e lemen tos naturales a su a l rededor , Es tos aspec tos, nos 

Il[tc. P I1 ¡ lell ~; ;'\I - en la gr " n contiuad de conoc imientos acerca del uso y manej a de 

lu~_; f"¡'Cln ~.()'; IJiú lico,. pr.1r p':1f t,] d e aqttell.J. poIJI<ldútl . Corno lo rll~tl (; iül\<1 f1 ;lITPr<l 

(op. cit.), [)clunlrnell1e ex isten sistelllns trarJi c ionales de a~ll- i (: ultura y de 

ap r ovec hamiento de las sel vas, indi cado res del conoc imiento ecoló gi co Que 

desarrollaron los mayas en el pasada para adaptarse a esta reg ión. Prueba de 

ello son los huertos f ami li ares, en donde se protegen y culti van una multitud de 

especi(>s domesticadas o semi domesticadas. (Gómez -Pom pa, 1985a). Esto ha 

prop ic i;:¡do el inc remento de es tudios enmarcados en la etnobottlllica para conocer 

y analizor el conocimiento de prác ti cas t radi c ionales en las comunidades indigenas. 

Con base en lo anterior, se p lantean l<1s s iguientes ill tf' ,-rogan t cs: ¿flast~ 

Qué grado SE' COn!'w r VfJ el conoc imien to anc~st l ·a l del uso y rn an ,~ jo de las plantas. 

en I,i "rHot!r!nlil" c(¡lIlunid r¡¡J de Cl runchucmil'(. ¿CU"li~:; ::'UII lus 1 <1<.. I.on:" ; run '') 

importan tes en la pérdida del conocimien t o trad icional ?, ¿Qu é papel juegan los 

solnr~5 en este contex to? ¿,Existe dOrll¡V; ti c <1c i6n de cie rtas espr'cies? El presente 

es ludio ¡nlen!n cOlltps t,¡r alglJf\ns de €'s tns inte,-,-ogantes, b<l ~óldas en el manejo 

y conocimien to de las plantas de los solares y en el anál i s i s de los aspec t os 

socin les, económicos, cu lturales e h ist0ricos que interac túan en la comunidad . 

Antecedenle~ del estudio 

Actua lmente, ha cobrado g r an r elevanc ia la invest igaci6n de la agricu ltura 

entl-e los grupos é tnicos de México. La elnobotánicn (etno.o; = grupo humano; 

bot'jnica = ciencia o campo de estud io de las plantas), estudia las interrel aciones 

que se es tahlecen entre los grupos hllnll11)OS a lo largo de su evoluc ió n cultUl-al 

.Y las plantas como sat isfac ton!s de sus necesidades nl imentici,Js. medicitloles, etc. 

(Cab,1I1ero, 19"19) . 

3 



La mayoría de estos estudios n~com;enda que la busfl u'-'!' da dt, soluciones 

:11 plohl"ma (1pl mnnejo de los rpcursos natun1fAS debe renlil !WSf"! pOI· r1J(~ dio do 

una eV;1lunción precisa de los eco;;isternas y de los fnctores que influ /en en ellos : 

; I ~,í, ("lJrno f ~n (>;,tudio-:> rkl r:(l tl('!( .;ntien Jn ecolóaico 1:r<l (t icional ('~' pre:-; ~ld() "ti nI w;() 

y man~;io de los ecosistf:~rnas y sus n~ lél ciones con aspec tos de tipo económico, 

so .. í;) 1 y ('ulturnl (Barrern ('p . c:it ; Caballero. 1978; Cortés, 1!lnGL De tal monera 

que t¡,lbi.ljus corno el presen t e, adquieren re levante irnportanc ia para lograr el 

I'CSC<lte rjpl conoc imiento ace rca del uso tradic ional de los recursos naturah~s por 

partf! de l as comunidades. 

En IAéxico existen numerosos estudios enmarcados en la disciplina d(-~ la 

ctnobotánico, que según Zizumbo y Col unga (1982), surgen ante "la necesidad de 

In dominación imperiali sta Que ex i ge el conocimiento del Objeto dominado en su 

rr.·:l lídnd hi stú l iea (ec':Ol lúlllicít, 50(; 1.:11 y cu ltural ) ..... En Lre los más lIutO"¡OS 

real i zados con grupos indígenas del pais. y que manejan diferentes líneas de 

investi~~ación, encontramos los de Basurto (1982) con los nahuas del NE de Puebla; 

8ye (1970) COI! los tarahumaras de Chihuahua: Caballero ( 1932) con los 

purépec has; ti PD (1971) con los chinontecos de Oaxaca; Cort8~~ (op. ci t.) con Jos 

t otonr¡cos de la costa; Z¡z.umllo y Colunga (oP. cit.) con los IlUaves de Oax<Jca; 

Alcorn (193.1) con los huastecos. 

Algunas investigaciones se han enfocado <JI estudio y conocimiento de los 

huertos familiares. Entre ellas encontramos las realizadas por Gispert (1978); 

Martinez & Gli essman (1978); Romero (1984); Vera (1981) y Basurto op. cit. 

En la cul tura lOaya, las jllves t ¡~'1cjones etnobotál1icas hall sido escasas. Uno 

de los trab<ljos pkmer os fue el de Barrera (1976) , quien elaboró la nomendiltura 
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OSI")r~r; jes de plantas, anexando un breve análisis del conocimiento etnobolállico. 

M~nd ieta y del Amo, (1981), realizürotl un catálogo tle plantas medicinales. Otro 

de los trabajos más recient!!s f!S el de Sanabria (19:3(;), quiell analizó el m;\rco 

cultural y ecológ ico en el Que se desarrolla el uso y mJn(~jo forestal en la 

comun idad de Xu l. Con respecto a los ~;o l ares, uno de los trabujos pioneros es el 

renliz"4!0 pc,r- Vara (198G) en ".:.'1 ejido de Yaxcabá. En él se analiza la composición 

flori r ,tiv4 (I'~ los solélres, haciPlltlo énlnHis en los I-elaciones económicas y sociales 

que su rgen entre éstos y la comun idad . COI'al (1989), en su estudio sobre manejo 

dI..' plantas for rajeras en la zona oriente del estado de Yucatán, analiza del u se 

y conocimiento actual de 29 especies forrajeras. 

Propúsil.os del estudio 

1.- ConOCl?r los aspectos sociales. culturales, económicos e Il istóricos de la 

comunidad de estudio. 

2.- Integrar el conocimiento actuar ace rca. de la u ti lizac ión, estructura y 

composición florísti c; 8 del solar. 

i) Registro de especies presentes y categoría de uso 

ii} Distr ib ución horizontal y vertical de las plantas. 

3.- COlloce r el manejo y ap rovechamiento de las plantas del ::-.01<\1' 

i) Prac ticas agrícolas e implementos. 

i i) Cosecha y destino del producto. 

iii) Fauna asociada. 

4.- Determinar el papel que juegan las plantas del solar en la economía familiar. 
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MAnco TEOnlCO 

El propósito d~ nste <ln<lrtado es el de introducir y propof'cionar los 
prillcipi IJs generales que forman la base del presente estu dio. 

El p rnce~o de pro ducc ió n ag r icola 

El ambiente del hombre es complejo y variaiJle, lo cual se observa a través 

de manifestac iones biológ icas, sociales y culturales. De esta manera, transforma 

y modifica su p.ntorno con el fin de obtener benefic ios ligados con los aspectos 

t.le produ cción y consumo. 

Los siguientes fundamentos ayudan él comprender el proceso de producción. 

[n és te, el hombre aplica sus conocim ientos y habilidades en la transformación 

del medio físico y biológ ico para obtener combinaciones vegetales y animales como 

productos útiles a sus necesidades, (Parra 1906). 

El valor de los productos se detnrmina por la cantidad de trabnjo invertido 

I)ara su obtenc ión. El proceso de trabajo es la transformac ión de un objeto 

(j ~.! termifludo (ohjrd.o <in trilhnjo), ya sea natural o previamente elabo rnoo; su 

tran s fo r"milCi"'ll e::; efectuada po r una act i vidad humana especifica (fuer za de 

trabnjo), utilizando fas in strumentos de traba jo determinados (med ios de t r abajo). 

La forma e intensidad de uso de fos recursos naturales pUf-a Ilevar- a cabo 

el proceso de producción, de r)(!n de del desarrollo de las fuerzas productiva:.>, de 

las Ileu~ s id¡)des y caracterí s tiCfl s globnlos de lu sociedad. De acuerdo a tns fuerzn:3 

productivas, el uso de un ref;W ' SO está ligado a sus propias característi cas, al 

conocimiento que el hombre tenga de su naturaleza fíSiCO-biológica y al grado de 

desarrollo de los medios, conoc imientos. habilidades y organización del trabajo Que 

ni hombre aporta pMa su produ cc ión, (Parra y col. 1986) 

El sis tema agri cole, es el conjunto de unidades de prOducción con objet ivos, 

m'-' d io ". y fIJ ~ r;;) oe trabttjo sirniJ"re" r. : proc~so de rrodlJcc.iún realizado en cnda 
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si::lf·nla. er.;tj condicionado POI- su ubi r;nción geográfica y est ;.'! dete rminado por 

sus relaciones con In formación ecológica-social de cada r egión . En estas unidades 

de nrndu cc il'wl se p ueden idp.nt i ficar los siguientes ~ i stema~ el,... producción: 

-S istemas de cultivo (parcela, huerto, plantac ione ó, ) 

-Si s temas de cría (ganado bovino, ovino, porcino, etc; aves y hatos 

mixtos) . 

-Si s temas forestales (producción maderable y no maderable, caza, 

pesca, etc. ,. 

-Sistemas artesanales (cerámica, cestería, textil, mA.dern) . 

-Sistemas industriales (mezca1 , frutas en conservas). 

Para comp render la dinámica de las unidades de prorl ucción campesina, 

deberá inclu ir se el estudio del crecimiento fami l iar y el uso de la fuerza de 

trabilla, t"nto en el interior como f'n pi exterior del sistemn. 

Por otm parte, la existencia de uno o más sistemas de prodw,;ci6n Sé 

explic.1 ror las relaciones que se pres'mtnn entre ellos. Así, cuando la unidad de 

producci6n cuenta con recursos ubi cados en d i ferentes condiciones naturales o 

con d i ferente historial de uso, deberá ser tratada de manera distinta. 

Existe un flujo de energía y ci,"c ulaciÓn de elementos entre los diferelltes 

subshtenws, por ejemplo: la aplicación de estiércol a la pal'cela; la alimentación 

de Jos anim<lfe~ con arvens€'s y rastrojo. Asi mismo. la realiwdón de prácticas 

rotatorias de cultivos o barbt:>cho, tienen efectos benéficos para la fertilidad del 

~, lIek, y 01 Lombate de plagas. 
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Cu;;¡ndo los med ios de p,-oducc.ión del s istema agrícola no ,1llsor ben tod.:1 la 

fuerz<1 de t r abajo dis pon ib le, se inic ia un proceso de prolet<wización mediante 

la venta de fuerza de trabajo. El proceso de producción agr i<.;ola se carac teriza 

en funci6n de los objetivos agricolDs y bajo su control, el conjunto de med ios 

<le produc c ión ( t ierra, agua, plantas, animales, maquinaria, fe rtilizantes, etc.) y 

1.:1 fuerza de trabajo (fami l iar o asalariada) produce vegetales útil es al hombre, 

los c ua les , en su proceso de f o rmación adquieren un valo r e<,;onómico. 

El estud io de sis temas de cultivo en algunos tipos de agricultura trad icional 

ha per miti do c;omprender Que el conjunto de elementos (tierra, semilla, animales , 

herrnmientas, fuerza de trabajo etc.) puede combinarse de d ife rente manera de 

un arlO a otro, por: lo Que la técnico de manejo para cada sistema de cultivo 

incl u ye estas posibilidades y no se r es tringe al cu lt ivo o asociación de cul t ivos 

obser vr.u,los en un ario dfldo. 

r xisle IJtl conjunto ex ten so de variantes genéticas tanto p '-lra las principa! f)s 

espeCies cultivadas, como para es pec ies utilizadas s610 regionalmente; este 

con junto satisface necesidades especifi cas del agricultor, tanto para enfrentar fas 

condiciones camb iantes del ambientü como para satisfacer las necesidades 

ClJlt ur aIE!s. Los cultivos asoc iados son importantes por la producción obtenidil, 

la estabil Idad del cu lt i vo, la seguridad de cosecha, el ahorro de insumos y la 

con se rvación del recurso. Por lo tanto, al observar un p..oceso de trabajo 

conc reto es posible establecer las r elacionp.s causa-efect o entre los cambios 

ambienlilles y la cond ucta del ag ricultor. 
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Por utra parle, ("'; lac UIJle ('nt f'l ldor n tundu cómo, CUal!,] I ), po r qll t~ y lJnrn 

qué se real iza cada una tle las prácticas agrícolas y adicionalmente determi nar 

cuMes factores de la prod ucción son considerados como importantes para el 

agric ultor y c uales no. 

La Etnohotán ica 

La f't.nobott-inica es el campo cieJltífico que estu d ia las in telTelac iones que 

S~ (~sl'nh l e(.A n ent re el hombre y la". plantas. a través del tiempo y en diferentes 

amb ientes. Los el ementos de las interrelaciones honlbre-planta están 

det erminilUOS por tres fac tores: el medio, la cultu r a y por los elementos 

productivos: las plantas y los animales. El estud io de éstos contrib uye al 

03n tendimiento de la dinámica que se genera por las modi f i caciones en los 

componen tes de dicho ambiente y por la acción del hombre, así como en I¿! 

acuOllJI,Jc ión y pérd ida d~1 conocim ien to hum<lno. 

Mucho se ha cuestionado acerca de si la e tnobotán ica es o no una ciencia. 

Una Ciencia es auto n6ma cuando t iel1~ una t eoría y meto dología propias. Si n 

embol 90, la etnobotáni ca se apoya en difer'entes ciencias nalur'a les y soc iales 

(botánica, sistemático, ecología vege tal, fitogeografía, agronomía, genética, 

etnologia, antropologia, historia y linguistica) , Martínez (1 982). Al respecto 

diferentes estu diOSOS de 'n materia han emit ido sus puntos de vista, dejilndo en 

c laro Que va más allá de lo que puede pretender la investi gación botónica, ya 

Q1 JE.' sus mC't,1, se concentran alreoe>dor de un p u nto fun d;\ml~nta l que es el 

s i9nificndo o vnlor culturnl da L:lS pl.-¡Iltas en lIna deter-mina(la comunillad . 
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y como lo menc iona Caballero (1973), "independientemente de que 

con<;idet'f~mos a la etnobotnnica como el estudio de los usos tr1l.d ic ionalcs de las 

plantas, o como el estudio de [as sabidurías botánicas tradi cionales, ésta. debe 

dejar de ser un auxil iar científico de la explotación o un ejercicio académico y 

debe pon(>rse al serv icio de tus propias comunidades indigenas y cam pesinas en 

la que es practicada" 

El Solar 

l2x.istel1 diversas definiciones del sotar. En Tabasco se les conoce como 

patio, truspatío o huerto: en Veracruz se les llama jardín o huerto; en Puebla 

hl.lert.1, en Yucatán solnr e ieh t:lñllkab, etc. La definición mas extendida, 

mCllci'ln.J: que son terrenos aledarlOS a la casa habitación , QIlC cont ienen una 

riquez.1 flol"í5ticB COI1 estruclura variable de acuerdo a la región en donde se 

localicen , manteniendo en ellos pl .:mtns que satisfacen diversas necesidades 

humanos entre ellos los comestib les, medicinales, etc.; e l producto cas i siempre es 

cJestinndo al consumo fmni l iaT, aunque algún excedente se puede colocar en el 

mercado. 
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ME ' ODO 

Se mencionan los criter"ios utilizados para la obtención l!(~ (1;I l-os. rf.>CQIe(:ción 
de ejemplares botánicos. así como el cen so de los sol ar-es. La met{)(jol(¡ ~,í:¡ está 
basada en observaciones hechas d lJrante el periodo febrero d~ 1 1 ~J ~~.? Y marzo del 
1989. 

El trabajo de campo desarrollado consistió en obtew 'r la inf"(wm':lc i(,t) 

adecuada y ejemplares de herbario de las especies vegetales presentes en los 

solares de Chunchucmil, Yucatán. Previamente, se llevó a cab0 una presentación 

formal con una de las familii;ls de la comunidad. Po r conducto de esta f¡¡milia 

(Mena Pineda) y del Com is¡¡riado Ejidill, se log ró UI) mejor n(;f~rc.1miento con la 

población. 

Se visitaron el 90% de las v i viendas. explicando los moti vos de lIevur a cabo 

este estudio. Asimismo se realizó un censo general de pob lación y vivienda, COI) 

el propósito de conocer su situación económica. demog r .ifica, de sa lud y 

educación. Paralelamente se elaboró un croqu is de la COllltll lid;!d, IJbic;lIldo In", 

princi pales Gotl stru ct:lolles de uso f)uldiG!) l ver l-".Ly.1\ lo 

Selecc ión de los solares 

Una vez ubicados los solares, y después de haber obsel"vado s u condi c ión 

genera!, se procedió a muestrear los solares que cumplieran (;on las sig uientes 

características: acceso, edad, conservación y fomento del mism,) . Se regi stramn 

las principales estructuras presentes en el solar, así corno S\l ubiCilción dentro 

de éste y su constituc ión. De igual forma. se anotaron el numero y especie de 

animales Que allí se encuentriltl. 
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Colecta de especies 

La reco lecta de mélteri;ll botán ico se llevó a cabo durante 1-1. meses, t~niendo 

como base los solares seleccionados y complementando In li sta flo, í.s tica con los 

demás solares de la Comunidad , El tratamiento a todo el mate,"ial de colecta fué: 

fijación en el campo con una solución de formol (10%), agua (80)',) y glicerol 

(10%), así como prensado, secado y fumigado, Estas actividadp.<; se reulizarón en 

las ins talaciones del herbario del CREflIPY. La recolf!c;tn del Illi"lteriill botánico s(' 

realizó en compafiía del dueño del solar y del traductor. 

alrededor de 314 ejemplares la mayoría con duplicados. 

De acuerdo al tamaño del solar, se ,-ealizaron colectas en toda el tiren. 

Dichos muestreos se ll evaron a cabo durante todas las visitas que ~.e realizaron 

a la comunidad, Los ejemplares de herbario se encuentran depósllauas en los 

siguientes Herbaríos: CICY (Antes YUC). XAL, MEXU, ENCS. UCR, UtdJY 

Determinación de los ejemplares. 

Se llevó a cabo en las instalac iones de los desaparecida:; . CREBIPY y del 

INIREB-Xalapa. Se consultó principalmente las Floras de Guatemala, y Veracruz, 

así como a especialistas y conocedores de la flora de Yucatán. 

Información etnobotánica 

Para la recopilación de la información etnobotánica se empleó el formato d~ 1 

Banco de Datos Etnobotánico de la Península de Yucatán (BADEr'V), elaborada por 

Zizumbo & Colunga (19S2). el cua l sirvió para unificar la infor ma.ciÓn que se 

obtuvo (Jurante las entrevistas t'ealizadas en la comunidad. Se procuró 
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apl! (;[lrla al mismo tiempo de la recolección del material ly) l¿'¡ll¡co. La3 fichas 

inc luyen preguntas que permiten conocer entre otros datos. los nombres locales 

(en español y maya), el uso asignado a las especies y el manejo y conocimiento 

ecológi co que la población tiene de éstas. Los principales informantes ru~ron los 

h:lbitll!llf~'"; ti'" lor-. <::nlnrp!,: fIlu(> ..... fn~nd()s . n!"í cnflln In nnrtp.l'fl y nl'llltl0C'. nncintl(1~ <In 

la comunidad. (Se inclu ye en el anexo la ficha etnobotánica) 

CARACTERIZACION DE LA COMUNIOAO 

Se consideran los factores ecolóq icoS, económicos, soc;alry..; e hi s Vwicos que 
caracterizan a la Comunidad de Ch unchucmil, Yucatán. 

Ubicac ión de la Zona 

La Comunidad de Chunchucmil, Mpo. de Maxcanú, se encuentra ubicada 

dentr'o ete la zona henequenera del estado de Yucatán, entr I~ los paralelos 20 Q 

42' de latitud norte y entre el meridiano 90° 27' de longitUd oeste, a una altitud 

de 13 m.s.n.m. Se localiza a 30 Km. aproximadamente al oeste del poblado de 

Maxcanú y coli nda con las siguip.ntes rancherías: al norte con San Simón; al su r 

con San Mateo; al este con la Unidad Ganader-a Lázaro Cánl enlls y Cohuila; al 

oeste con t errenos privados del Rancho Naranjo. (Fig. No.2) . 

4.2 Factores ahióticos 

Geomorfologia 

El estado de Yucatán se caracteriza por la relativa uniformidad que 

presenta el sustrato geológico. Sin embargo, es posible reconocer algunas 
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diferencias en relnción Q su cnracterí f,t icas mor fológi cas. De ncuerdo él J.Uuch 

(1988), Chutlchucmi l está ubicado dentro de las formaciones del raIHoceno-Eoceno. 

lstas ~on !l)rrnaCtorles no diferenciadas que comprenden culi¿a:~ compactas, micr o 

y macro c ri s ta linas de color amarillo o blanco, generalmente dolomi tizadas. a veces 

.e: ili cifica da.e: o simplemente cristal izada.e: . 

Coinc ide con la zona geológica denominada: zona de evol ución cárstica 

incipiente, caracterizándose por su topografía poco marcAda y la escasa 

[,rofundidad del manto fr"eático. La zona presenta terrenos planos con 

ondulaciones y acuíferos a poca profundidad, en colindancia con la zona de 

ten-eflOS bajos inundables y desnivelps no mayores a los 5 m, por" lo que los 

mantos ilcuireros aparec:en il poc;:¡ profundi(j;:¡d. Los pozos de uso particulfl" tienen 

\lna profundidad no mayor de 3 m. Dentro del ejido se localiznn 7 dolinas Que 

varian de 8-10 ro, de pro fundidad. así como depósitos 

estacionales, localizados en su mayoría al NO de la Hacienda. 

Suelos 

permanentes y 

En Yucatán se pr"esenta una amplia diversidad edáfica. representada 

r.,, ' incipalmente por los re90~des, histosoles, gleysoles, sOlanchacs, litosoles, 

redzinas, cambisoles, luvisoles y verti soles. Exite una amplia term inología maya 

par"a designar la diversidad m-:wfológica de suelos. El tipo de suelos somer os y 

pedregoso recibe el nombre de chaltun )' tz'ekef. Dependiendo de fa colo ración del 

estrat o superior se designan corno: kancab (café-rojizo), chac-- fu'um (rojo), box 

fu'um. ek fu'um y pus fu'um (a los de color negro o pardo- oscuros). (Ucán 

et.al. , 1982 ). 

Localmente se encuentra un amp i io domrn io de los lit050les y re90501e5, 

desl1Ci1. lldo twcia el noroeste una zona de transición entre l it{J~:::l) le s y rendzinas. 
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E$tos sucios son tn l Jy delqad,)~ y no sohrepélsan lo~ 10 cm d .. e-;peS0r, pH 7- 8, 

Sél l inidad de nula a mu)' alta . Abundan las piedr-as de 10-15 (":m de d iámetr-o en 

nmbos est ratos del PHfil, acompar\ada ~; de afloramientos calc.ireos. Al igual Que 

en o t rAS locnl idades de la zona henequener-a, estas plan t aciones f lo ,-ecieron en 

estos tipos de suelos, sin embargo pr-esentan serias resi r iceiones para el 

desarr"ollo eJe la ag r- ieultu,"a. 

Clima 

Chunchucmi l se ubica dentro de la zona cálida semiseCiJ. Se distingue por 

sp. r 1" rn:l $ céllumSil t<lnto en (') verano (38. 7 OC) como en e l in v ien10 (3H.5 OC) l n 

¡)J"ecipi l "c.ión medin ;:¡Ilunl PS (le 1141 mm q ue corrH':;p('n( I.~ ¡¡ I;:¡ ,... ~ f';l(.iún 

meterrológica de Chullchucmil , se concpntra dur"ante la época di? lluvias regulél ,.Ió"s , 

que gpneralmente inician en mayo y concluyen en octubre, mi smas Que son las 

más calientes, siendo septiembre el más lluvioso. lo cual implica u na alta 

eVDpo ración e infilt,"aciÓn . En el Estado, estan ,"ep ,"esentados los g r upos de climas 

A y 8, con unil amplia dominancia del primero sobre el segundo. El c l ima 

predominante en CllUnctlUcmit, es el subtipo Awole)g , cal'·ac te ,"ist ico de climas 

Gálidos sub-húmedos con ll uvias en verano (Duch, 1988) . 

Factor es b iót icos 

Vegetllc iú n 

De acuer"do con Miranda & Hernández X. (1965) , el tipo de vegetación de la 

local i d_,d cor r esponde a la selva baja caducifolia. En donde los elemen tos arbóreos 

alcanzan una al t Ul·a de 3 a 15 m, perdiendo el follaje del n; nI 100% de éstos 

dur¿¡llte 18 É'poca seca, contrast anrlo con la fisonomía eJe l paisaj e dunm t e la época 

de lluv ias. L a denom inación maya correspond iente al tipo de vegetación es 

k'¡JI/ /.Ja / k 'fI¡p( (Jnonte hajr»). 1\19U'H"lS e'; Jlf~c i~ -:; domi nantes SOl!; flnx kaaf s in ( Ac .. ó¡J 
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~1(flimCri ); chaka' (flUrSerB simaruba ); xpi im (Ceiba aesculif,,!ia ); xpomol c h e' 

(Jatropha gaumeri 1; e' l el ( Cnjrioscofus aconitifof¡us ); n icte' (Plumeria rubra ); 

piixoy (GuanJfl1c1 u/milo/ia). 

Otr.:1 ca¡"acteristica de In s<?/va bflja es la presnnc ia de ablJnd,lf1tes 

(Hy/ccereus undatlls ); sacam (Acanthocereus penta~¡onus y sin nombre común; 

No p a/ea sP. Pedilan t hus itzaeu s , Cissu s trifo lia ta 

Fauna 

Ln fau n a al igUill que la flora yucilteca p r esentíl u n alto 9 '"íldo do 

endemismo y diver"sidad. Debido a ello, el aprovechamiento Que de ésta hicieron 

los mayas fue amplio y muy variado. Al igual que la flora . la fauna cub ,"ió 

necesIdades tanto de alimentación como de medicinas, vestido y aspectos 

ceremoniales (Ucán y col. , 1992) En las últimas décadas, varias espec ies han 

tomarlo un valor económico muy importante dentro del des¿wrol!o de algunas 

comunidades ,"urales. Tal es el caso de especies como el venadn (keeh J, cocodrilo 

(ayim), armadillo ( weech), pavo de monte (k uts), que en Chunchucmi l su población 

ha di sm inuido not':l.b¡~me l1 t~ . A continuación S~ presenta un l istado con alqUilas 

d~ I~-:; p,,;pfl(;leS fnu¡¡isticas silvestres y domésticas que aún se encuen t ran en p.1 

ikea. 

El presente listado incluye la fauna doméstica y s il vest r e de los al rededores 

riel Ejido de Ch u nchucmil , con sus re~pect¡vos nombres mayas y caste l lanos. 

A )DQIl1P~ t ir::(!<; 
M~lp,1511"¡f': g ,1l1opallO 
;11/ .'15 sp . 
r.a/llls 0"IIU5 

gU:ljolote, ulum 
PAtO. 
gal lina, xl<aax 
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!ln -, (,lurus 
C."Jlli .~ f .. miliaris 
EQ/Jus c.1ballus 
Felis catus 
Sus scrofa 

8)Esp(>cies de caza 

Seu rus yucf/tanicc' 
PrOC)"Ofl le>tar shufeldti 
Nasua N<1~~U/1 yucatanica 
Cunicufus peca 
OasYPIIs tJo\-emc;nctus 
Odoeaileus virginitmus yueatanensis 
Cococirilus more/et; 
Sylvilaous fl(widamus 
Fulica america/W 
Liptatila verreauxi 
Orf''1f i.<:; vetule1 
Crypturillus einnamomeus 
Ag,.iocharis oCelltlta 
Cral( rubra 

C¡ütras eSI)ecies silvestres 

Mustela frenata perda 
HrOCyof} cinereoargentus 
Oiple/phis marsllpialis 
Spilo(.1a1t.> gr"cilis 
Conepatus mesoleucus 
Mnz"ma pou<,zaubira ("Iandora 
Fe/is cncahermandessi 
Potos fI.11/uS boothi 
Bas$ariscus sunucIJrasti 
Atteles geoffroyi 
Pec,'ri Tej acu yucatanensis 
Felis wiedií yucatanensís 
Felis pardalis pardalis 
Felis jaguarundi fossata 
T:'lfnandu,' tebradactyla 
8o" constrictor constrictor 
Duríssus duriS$US 
Ir.rnrus <,urntus 
f-enaida asiatica 
Co/umba ni~¡rirostris 
Agelaius phoeniceus 
Cissilopha yucat.1tJica 
Cor"gyps atr~1tus 
Aratinqa astec 
Am¡11011,' xt/ntholora 
[;lulll) virainianu5 
Columbina passerima 

vaca , wa({¡¡x 
perTO, pppj.;' 

caballo. Uiimin 
ga to, mlis 
cerdo, k 'ek 'en 

ardilla, ku'uk 
mapache, /<'ulu' 
tejón, ehi ' ik 
t epescuintle, h(1/eb 
armadillo, wuecf1 
venado, keeh 
lagarto, ayim 
conejos silvestre. t"'uul 
gallina de campo, galli no la 
paloma arrullera, tzut zuy 
c hachalaca, b(lach 
perdiz, flom 
pavo de monte, kuutz 
fai sán, k'ambul 

C'.omad reja, saabin 
gato de monte, ell 'omac 
zorro. 00(":/1 

zorrillo c hico rallarlo, J.Jc1Y ooch 
zorrillo grande blanco, sak payooch 
t emazate, yuk 
Tigre, cl1akmool 
mico de noche, !<'an kiíts' 
cacom ixtle. guayú 
mono araña 
p~c<1ri de coll ar . kitam 
ti g rillo, zhu zhin 
ocelote. sak xiA im 
jaquarundi. emmuch 
oso hormiguero, clt.1ab 
Boa, och 'kan 
cascabel, tzab-kan 
yuya. xyuyum 
paloma alfl.S blancns, sa/ipak<21 
oatoma gris. uet/m. x lwkutkiib 
tordo charrete r·o. chule' 
u r raca, ch'el 
zopilote, eh 'om 
cotorro, xkili 
periauillo, xt'uut' 
tunkuruch huIJ 
tortolita, mukuy 
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Eupholl13 hirundinacea 
Chh.1 r{lCl2Jylp. ,1maZ0na 
Phf'uticu ~ ludovic i"III.1 .~ 

R¡f~/)m()JJd(!f1,1 cardenalis 
Tu rdus arayi 
Spo,.ophylla minuta 
[lut("O niUdus 
Opnrll ·ro(;v9J?a au tnlnna/is 
(] I/I':, ¡"IIII :~ /)/{',I(',1n us 

(-;eoCOCl":y.\ vel¡1x 
CilDrimulqus sa/vini 
Coceyzus minor 
Pia.va r8V~71'~1 
Corhlear ·ius cochle¿:,,-ius 
Crotophaqa sulcir osl1is 
GI¡HlCirfi,lf/1 minutis..-;imum 
Thammrmhidus dalia tus yuratanensis 
MYÍ<lzp.tes similis supercilosus 
E/ap.n ia flavogas ter 
Eudo..::imus ,l/bus 

C!, i neh in f)a 1< al 
martin pescador venJe 
degollado 
cnr df'nar, chol\ l z 'i tz'ib 
ruicei")or, xA(lk 
dominico 
gavilán , ell 'uy 
p ato pihihi 
7flnnt", ',{JO 

correcaminos, kum/.umil 
tapacaminos, pujuy 
xeex nocol -g ri s 
xeex nocol -rojo 
garza cuca 
garrapatero, tzuk uy 
viejita. xnuk 
gritan de bar ras anchas 
c hati lla común , x t a(".ay 
parlotero gran de 
i bis blanco 

Esta infOl-mac ión se obtu vo !=Iracias a la colaboración de los habitantes 

del ej ido. asi como al S,.-. Rafae l Cast illo Bussio (Taxidermista), Qu ien ampl ió y 

corrigió In l ista: la cor-recci (.n de los nomb,.-es mayas estuvo a ca,.-go del Sr-_ 

Ed ilbedo Ucán Ek' , Técnico bilingüe de la Universidad Autónc'ma de Yucatán . 
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RESULTADOS 

Aspectos lIistór icos 

Uno de los aspectos hi s tóricos más importantes en la Comunidad de 

Chu/lchucmil (Chun= tronco; Chucon o Chukum= árbol espinoso de la región -

Pithecellobium albicans-; il=; adjetivo o procede), es la presencia de ruinas 

arqueológicas del Clásico-Tardío, Que indican vest igios de una alta densidad de 

población socialmente estratificada, Quedando en claro el carácte '" urbano de este 

asentamiento prehispánico. Como menciona Vlcek (1981). Chunchucmi! fue un 

ejemplo de concent r ac ión de población en un área marginal pnt-a la agr icu l tura. 

O{~ acuerdo a sus apreciaciones, la densidad poblacional estimada en 6 Km'. con 

2400 complejOS at-quitectón icos era de 12 000 habitantes. Supone tambien Que a 

menos que las condiciones medio ambientales del sitio cambiaran drást icamente 

durante el Clásico, los alimentos requeridos para sostener esta población pUdieron 

h.:'lber si do importados. Igualm~nte la forma y extensión de la zona arquitectónica 

de Ct1Unchucmil, sU9iere Que debió existir una compleja orqanizélción soc ial con 

pronuncinda estratificación y especia lización ocupaCional, característicos de esta 

ciudad maya. 

Chunchucmil y otros pob lados pudiel-on haber actuado como intermediarios 

en las actividades comerc iales Que habían proliferada considerablemente. 

=>rincipalmente intercambiaban; miel, cera, tela y esclavos del interior de la 

Pen ínsula y de otros Estados por Célcao, plumas preciosas, cerámica, etc. La 

presencia del complejo arquitectónico, ha sido motivo de una serie de 

modif icnc iones internas favor-ables para sus habitantes. La construcción (en 1970) 

de lA S ear reteras e h un ch uc:mi I-Maxcan Ú, eh un eh ucmi ¡-CeJest ún, 
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Chunchucrn il "-Halachó, así como la alineación de las albarrauas, construcción de 

f'SCélrpas (banq uetas) , eJel parque publico, servic io de ngua potclble y 

ornamentación de las p ri ncipales calles de la Hacienda. En este sitio se ha 

pretend ido llevar a cabo el desarrollo de una zona de interes turístico, que 

contemnla la t"emodelación de la zona de ruinas, la u r ban ización de la Hacienda 

y el n,>corrido en truk hacia San Simón y los peten es, hasta la salida a Celestún 

y Ven/lda (In formación de Jos pobladores de la hacienda). 

En 1872, se fundó la Hacienda de Chunch ucm i l por S. Péon y Cano, con una 

superficie de 8480 Has. La principal ac ti vi dad fué la producción de fibra de 

henequén , que se utilizaban en la fabricación de telas, alfombras, mantel es, 

sombreros, yu t es, sogas. et c . Esta ac ti vi dad trajo consigo transformaciones 

f>con6rnicas, sociales y políticas en toda la Pen in sula. Algunas de ellas fueron: la 

expansión de la Hacienda Que fué absorbi endo ten-enos comunales ubicados en los 

contornos de esta reg ión; la concentrac ió n de la propiedad en pocas manos y el 

npoyo político del gobierno de Porfirio Diaz. 

A ra íz del considerable desarro llo de las Hacien das heneaueneras, fué 

necesariQ la ocupación de gente que v ivía en pueb las inmediatos y de otros 

Estados (Vil lan ueva 1984 ). Los pobladores de la Hacienda menc ionan Que en esa 

épocn intronu jeron esclavos de újferentr~ origen como ch inos. negros y de varios 

estados de l país. con el propósito de ~atisfacer las demanda de trabajo. ( n 1!)09 

1.1 producción de henequén estaba en manos de Jos ejidatarios, Quienes bajo el 

sistemn colec tivo producía el 60% d~1 t o tal y ros parcelar ios el 30%. Est a 

produc.clón ejidal colectiva es t aba financiada por el Banco de Créd ito Rural 

P<}ninsu lélr . 
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Ln evolución histórica de Chunchucmil, ha seguido una dinámica peculiar 

debido, entre otros factores a sus características sociales y a su ubicación 

geográfica. Según Folan ( 1979), los cambios poblacionales que ha sufrido están 

.igados directamente a las actividades internas de la Hacienda. 

Aspectos socioeconómicos 

Demo9rafí11 y Habitación 

FI ce nso realizado en l~l84, registra 844 habitantes. En 1988 se realizó el 

censo cor res pondiente, el cual cuantificó 847 habitantes. La esfructura de edades 

se observa en el Cuadro #1. 

edad hombres mujeres total % 

0-9 107 126 233 28.1 

10 - 19 118 113 231 27.9 

:::0--29 68 59 127 15.3 

30-39 48 47 95 11.4 

40-49 23 25 48 5.8 

50-59 24 17 41 4.9 

60-69 1 7 14 31 3.7 

70-79 15 6 21 2.5 

TOJAL 420 427 847 100 

- - ..• 

Cu;:idrn No.1. Estruc tura de edades de la población de Chunchucmil 
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.1) Mi!lroción 

Quizás una de las principales causas, del descenso de la población, se debe 

;) I.:¡ €Irligración de algunos habitantes de esta localidad a otras vi llas y ciudades 

df>1 Estado. Del 7.5 % de la población Que emigra temporalmente con el fin de 

Ln1bajar en otros sitios, un 3U.6% de esa cifra se emplean como albaili les en Can 

Cun; un 2>1 .1 9 % en la extracción de sa l y el 9.67 % en la captura de pulpo en 

Cplc,.! ¡in; pi 29 % corno empleados en Mérida y el 9.6 % renlizan otras actividades 

(>1) Pt'0gr~ s.f) , Cozumd y San Simón . 

b) Habitación 

El numel'o de casas es de 12 1, y en su mayoría, están construidas de 

mamposterín. (93.38%), algunas otras de holol, aquí se utilizan troncos de 

diferentes especies de arbolitos, la construcción es recubie l·ta con una mezcln de 

c!lak fu'um, agun Y naja, reves tida COll cnl y en menor porcentaje de pied,'a, El 

~!7 .5% ~stán techadas de guano, 1.65% de cemento y el 1.60% de otros materiales. 

De é<.>tJs . el 80.9% cuenta, por lo m~nos , con una habit,;¡GÍón dé piso de cemento. 

Ln forma de 1<1 casa es ovalada con 6 m. de largo y 4 m. de ancho, el techo llega 

fI medir hasta 4 m. de altura. La cocina generalmente se ubica detrás de la casa 

y se comun ica con ésta; el piso es de tierra, con dimensiones de 4 m. de largo 

'! 3.5 m de ancho. El numero de familias es de 151 y en cada casa-habi t ación vive 

un pt·omlO!r.i io de 5 pe-rsonas, aunque se da el caso de aquel las en las que viven 

h;¡-:;tn 3 f{1ln¡ lia ~ ~n 1'1 misma unidad . 

e) Lnnq ua y Vr:-s tido 

En In comunidad el 88.8% de la población es bilingue, y el 5% hab la só lo 

maya. Con C8specto al vestido, generalmente las mujeres mayores de 40 años 

vi,:,.t~t1 pi huipil tradicional acompañado de rebozo y huaraches de hule, práctica 
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(lIJe 110 se observa en mujeres menores ni en ni rias. Todos los hombres han 

.:l t)·1ndc' fVldo la vest imentn trndiciorwl yucateca, salvo el u -::o de guayaber-a, 

sombr-cro de palma y huaraches de cuero con suela de llanta, o al pargatas de 

cuero C0n lU-9fa de madera. 

Sp. r vicios 

a) Ser vicios Médi cos 

La comunidad no cuenta con nin gún servic io méd ico, tienen que trasladürse 

i1 K0Cho l (D ispen sa rio Módico), Maxcanú (Cl inica de l I h-15S) n Méridl1 ( IMSS o 

Sel"vicio Par-ti cular). Hasta h,:lce poco::.; años existía un yerbot"ro al cual acudía 

Actualmente s610 cuentnn con una 

parterA. emp i ri ca. La ocurren c ia de enfermedades gastrointe· ;tinales 95 la m{¡s 

importante, debido probablemente a la contaminación del agua de los pOlOS, ya 

que los desec hos orgánicos de pobladores y animales domésticos se filtran 

rá pid<Jmente hacia el manto acuífero debido a que no existC' n fosa séptica ni 

Ictrin-'ls. 

b) Eclucnc ión 

Entre los servicios esco lares del ejido se encuentran un ja rdí n de nirlos, 

ulla esc uela primaria con los 6 grado!;; . No todos los nifíos acuden regularmente 

a clasF.' s debido pr incipalmente a la f alta de interés, a causa de enfermedades y 

a que algunos tienen que ayudar en las labores de In casa o del cuidado de la 

milpa o henequén . Esto se refl€j<1 en el g r ado de escolar idad de la población. Sólo 

el 1 3 . ~.:t de aoue/los Que inici,:¡ron la ('ducación primaria, concl uyó hasta el sexto 

grndo: el 25% cursó s610 hast a el t( ·rcer año, y únicnmente el 4.9% in ició la 

~ p(; lInrJ ;p·i <1 . L:¡ mnyo r i;¡ de los que inician la educación secundaria se trasladan 
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::l S~Ul Ui~) ~lO Tekax, t cvresenlLlndo UIl fuerte desembolso pnra los padn~s de 

LJmili;;¡. Por esta razón un gran porcentaje no continui11l sus es tud ios o 

sim Dhnn~n le los abandonan. 

c) COlllunicaciones 

El ejido está bien comuni cado, dado Que cuenta con carreteras 

pavirn"n!nrJi1s hacia el puerto de Cel<:-stú n y a las poblaciones de Maxcanú y 

Halachó. Cuenta también con una caseta de servicio t elefón ico Que opera ocho 

horas d iéu- ias. la tran sportaci,)n es de tipo co lectivo por medio de camionetas Que 

viajan diariamente a Maxcanú, trasladando personas, animales, tanques do gi!S, 

verduras, etc. 

Organización y Tenencia de la Tierra 

Entre las agrupaciones u organizaciones presentes en Chunchucmil encontramos 

las s¡gu ¡ente~: 

Po lít ic<tmente están coordinad0s a través de la autoridad Muni cipal, 

const itui da POt' un comisario municipal, un comandante, un secretario, tres policías 

y un comi sar io ejidlll, Quienes S'3 enca r gan de mantener el orden y trfltiQu¡lidi1u 

del pUf?blo. 

La o rganización r eligiosa eGtá limi t ada a asuntos ecle~~ i ásticos y alguna 

·:lctiviuad cívica. En la comun idad no hay sacer' dote y dominAn tres religiones; la 

católica, pentecostés e iglesia de Dios. 

Ten~ncia de la Tierra. La superficie que ocupa la comunidad de 

Chutlc!lucrnil es de 8480 Has, de las cuales 480 corresponcJ~]1l a parcelas de 

henequén . Lü rnayoria fueron abandc nadas y en otras se están fomentando 

un i diJ(j""$ cit r fcolas; gran parte de 125 8/)00 Has. restnntes (.orresponden a la 
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peqUE'¡'l'l pr-opiedad Que en la actualidad, son destinadrts a actividades 

agrop':'!cu.:1r ias. In c lu yen l <llllbién munte alto denominado nohoch k'nax que 

corTcspon de a vegetac ión con mas de 60 afias ell una extensiún de t erreno muy 

limit ~H.L), debido al m:mejo del QU~ hn sido objeto. En los terrenos ndyacentes, 

~ ' " I'IH.l lf ',l ll ; ,n en p OI fodr) d,' dl'~ ; rAH 1:.O. difcn~n le s fases 5ue,' sic 'llnf ns. fl/Urlll! l fI~. 

10c.1lmente; sl1k'ab kol (1-3 años), hubche' (3-4 años), pokc he' (4-5 afias) y 

xrnchcn k'ilnx (8-15 afias) en rl onde es muy común la car.er ía del venado, 

c h.<'!chalaca . pavo de monte y armadillo entre otros. Es importante mencionar, que 

en la última década, Jos ter renos del ej ido se han reducido, ya Que han t enido 

Que ceder pilrte de sus t ier ras más fértiles a la rancheria de Cohuila. 

Fuer za de trabajo 

Ln pob lación económicamen t e activa es de 54.6% y las princ ipales actividades 

son para los hombres en los planteles y carícos, la ganaderín, la agricul tura y 

¿-¡qu~lli1s Que rea liziU1 fuera d~1 ejido . Para lus mujeres es el t rabajo doméstico, 

f!f cu idado del ganado del solar y en algunos casos comer c io de productos. 

Básicélmente en el eji do se p ueden di s t ingUir dos t ipos de fuerza de tn1bajo; e l 

f clm i fiar y e l asalariado. En el primero , la fnmilia intervi ene en la mayoría de las 

élctividades comercinles como son: la o btenc ión de lefla. la ganadería del solar, li'l 

producción dp- hortal i zas y frutales, el peQueilo comercio <tiendas, refresQueriasJ 

y en mlmor grado la apicul tu ra. 

El seg undo es realizndo po r los asalar iados o personas Que poseen 

certi f icarlo agrario (97 ejidatarios). Cada uno de ellos tiene derecho a incluir a 

sus hIjos vnr-ones como ayudantes . El salario es de $ 24 000.00 Quincenales más 

una r:lI~qu":'fia CAntidad por carla ayudante inscrito. Los j ubilados reciben alrededor 

d~ ~:3~~ ono.oo mensuales. El trúbajo Que rea liza cnda miemt) r o es una ti.1rea 
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QU¡Il \.~rlill de c hareo, pocetado. limpieza de poce t a y siembra. La rnig rnción de la 

fuer'z,' de trabnjo se incrementa en los primer'os días de la quincena QUO se 

concluyen las tareas. 

Comercio 

El comerc io de productos se deriva p,-incipalmente, de elos actividades: La 

agroDccu"ria. la comercia lización de frutas y ganada (vacuno, ovino, porcino y 

equino ) se realiza principalmente hacia e l exterior, en Celestún, Maxcanú y 

Hal achó. La nrtesanal, muc h o1s mujeres dedican el tiempo li br-e a bordar h ipiles 

en punto de c ruz e h ilo contado, la mayor parte del produc to es vendido en la 

c iudad de Mérida. 

Característica:; del Solar 

E!>filhlecimiento del área des lillnda pnra solnr 

En la comun idad de Clluncl\ucmil, se observan (:l luU'O formas de 

es tabl ecimiento del área destinada corno solm-, estas son : 

1.- Solicitud al Comisar iado Ej ida l de donación tlel área, 5010 pueden hacerlü 

los 97 ej idatarios con título. Actualmen te el terreno ejidal dispo nible es r-educido, 

dúbido princ ipalmente al crecimiento de la población y a que u na parte del ejido 

fue cedida a la v-=cin<.l pOblación de Cohuila. 

2.- Por comp r a. Cuando alguna familia abandona la com1ltlidad , el solar es 

vendido casi siempre a los mi smos ejid.::ttarios. El precio Que se paga es muy ba jo, 

po,- ser- p,-op iedad ejidal; por lo regu lar se estima el valor de la const ,' uc:ción s i 

lo tjen(~. la al bat-rado . el pozo y las p lantas sembradas. Est<1 es la forma más 

común de obt~nc iól1 . 

3.- ror donación familiar o her'i'!ncia. Se trata de solares en abanrlono o 

s il ns df'!srnont.:Hlos , ub icados dentro d~1 i'lren urbana, casi siempre con [libar-rada. 
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f> s J.10c ie:; al ' bóreas y €.'n algunos casos con pozo. Los sol¡¡r(!~ oue !;e p.nCUf'ntrnl1 

en es ta situélCi(lfl son escaS')$. 

4.- Otra opción es la de comprar a la pequeña propiedéld aquell"s terrenos 

r¡ue se encuentran en los limites del área urbana, teniendo en cuenta Que la 

ubicac i(:'ll sea lo mas céntrica pOSible, acceso a energía eléctrica y disponibilidad 

d~ " qlla. [n este caso, el comprador se encarga de cercar. limpiar el te r reno y 

const r uil" el pozo. Esta opción es la que mellos se utiliza, debido al precio en quc 

se vende y d i trabajo que se debe emplear para fomentar el solar" y constru ir el 

pozo. 

Oerini(:ióll 

En la comu nidad. se conoce como so laro ¡eh t aankab , al patio si t uado junto 

o en la parte trasera de la casa. Este sirve para realizar d iferentes actividades 

cotidian.1'3 entre ellas lavar, .:l$(!,:lr, descansar , jugar, l impiar y elaborar 

herr2m i.mtas de trabajo, al g un35 vt:' c ~s tambien para cocin:.lr. Sin embargo el 

ohjt;liv(1 pI' i n c ip., 1 P.S el de dis poner de pl.1llln" emplnJdi'ls. con mnyor" fn~c uetlciil 

"11 l.. r>1.'lhn r""r;itlll dI." .,Iimenlnr.; y hf'hirl'l~. pnr .l ~'I nliv io d~ m;-¡[p. stilr~ s físic('l~ 

ligpr-os (cefa lea, dolores estomacales, etc. l, así corno en la vigi lancia constante y 

alirm"Jltac ión de animales ' domé!,ticos. 

Descr i pc ión tl c l solar 

a) Tamolío y portes el el solar 

El tatnflño dE"! solar, varia de los 800 m2 hasta los 4 000 m2 y la mayoría de 

éstns comparten c iertas caracterísUc-)s en cuanto a estructu r a y manejo en 

gene¡-;)!, pero var iando notoriamente en lo riqueza flot"Íst ica. Los elementos que 

componen el solar son múltip les y variJdos; la mayoría se obse rvan (:n u n 70% de 
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Ill~ Sul, lt 0'3 de In curnu nidiJu. ti esq uehliJ. (F iqul i.l /l/u . 1 ) y lo uf~ ·. {;r l pciútJ tlel $01¿1 ' 

Que a con tinuación se proporc i~na. representa un bosquejo generar de las 

co1ract'~rísticas del solar en la comun idad. 

i) C<lsa habitación. (de$cr ita con anterioridad) 

ii} Co<.;ina. (descrita con an ter iori dad), la mayor ía de jas tami l ins tienen 

cociné!. es importante sefialar q ue el techo no siempre es de glJano, puede se l" 

de lámina de cartón y el p iso casi siempre es de tier ra api sf"Jnada, en algunas 

ocasiones con s ikilche' ( t roncos de d i feren t es arbol itos sin r ecu brir). 

iii) l.(lvmieros. Consta de una batea de cemento, empotrada en lad d llos. con 

tAcho de qunno, sos tnn i d0 por trnncv , y r nmitns de diferent,><; platlt ,l s (!\cacin 

gauOlel'i, Sponcfias sp), así cerno de una bandeja espec¡al par.:'! fa lejia. Se ubica 

gener,1lml?nte cerca del pozo de agua. 

iv) Gólll inero. Es utili zado para !laHinas o pavos, se const, 'uye de ramitas 

d~ diversos árboles. El te;::hQ r'egularrmmte es de o de lámina de cartón , asentado 

sobre Inja (con el f¡n de mantenerlo sil1 humedad). Su dimensión var'¡a de acuerdo 

v) Ch iquero. No es mu y común la construcción de cl1iqueros, ya que la 

mayoría de los cerdos los mantienf:>n s ueltos. Sin embar go. los t ipos de ch iqueros 

más \JSUaI0,s sólo tienen el techo de guano y una batea de llanta o trasto viejo. 

En otr05 Gasas se emp lea otro ti po de material formando un cuadrado de t amaño 

va l' jab le, construido de troncos de diferentes plantos; sobresale el u so del piich 

(Enferolobium cyclocarpum) , el box calzin (Ac,1cia gaumeri) : con el t ec ho casi 

siempre de guano y el p iso de cemen t o. El 35.7% de las fami l ias c rian por lo 

menos u n cerdo en su solar. 

v i ) Caballos y Ci1rl1eros . Los pCbladores Que poseen CDh01 11 03 , de z·tirwn un 

jrea n)I1(;iderable del pot io pflra ~u cuidado, es común encontrnr u na consl rucc ión 

espr>r. ifll pMa su prot ección . Se alim'?n t an princip('llrnente de ramón (Brosimum 
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cr,!) pro tn(.(;Íón de pnJn o cal t6n. Permanecen en el $Olor en Id noche y dW,):lt'J 

el din ~. I g ulf'nte son conducidos al monte a ramonear. 

vii) BOllo. Se ubica normalmente (m el fondo del solar: está construido como 

UIl PI'('UPI"10 c uodro delimitado por pieclr"a (como alba/·rada), o O)ll ')uano por sus 

cU.Jtro costados, casi nunca ti lJne techo ni puerta. 

vii i ) Pozo. Loca lizado cerca de la cocina y el lavadero, comúnmente con 

bnx.)1 de cemento. El nivel del agua varia entre 2 y 3 metros, per o en o tl-as 

p;:¡rtes llega a ser más Drofundo por las elevaciones del ten·eno o bu'utun . 

¡xl Otro de los elementos dentro del solar son los quü se utilizan para 

almacenar semillas principalmente maíz. En la comunidad se encontraron dos tipos 

de almacén los cuales son desc r-i tos rnás adelante. Están ub icados cerca de la 

cas.1-·h"b i t iJc iÓn. 

xj Cerca. lo:s solares es tán limitados po r cercas d e piedra l1"m"das 

albarrad :ls. Uentro del tern:!llo se localIza otra ce r ca de arbolilus o arbustos. E ~·ta 

{lolJh! (.1"'1"" .:1 ('1 :-; (;on el nn d!~ ovil",. );} ontr"d .. d(~ ;)llirn:]lp.-; rl n ·lit\¡- ,., o 11(1 ql)rd('l 

e:xtraíla al solar. Algunas de las especies mas usuales en la ct~l·ca son el c hak ah' 

(Bursera simaruba); xbokall che' (Crataeva tapia); waaxiim l LeUCae/13 

leucocepflala); box kaatsim (Acacia gaumerii) . la piedra Qu e se utiliza para 

con$tl·tJir 1" ~Ibar,.ad", ca~ ¡ siempre es recogida en el mismo solar y en n l fJunas 

oC<I::; ionr:s se utiliza para con ~; trUCC¡Ófl de la casa o de la cocina. 

b) rUf'fl.il de trabajo. 

la fuerza de t rub<ljo dlmtro del solar, radica en todos los miembros de la 

I'amiti", aunque la mujer es e.s pecialrnente la encargada de su mantenimiento , 

inc!lJn~tldo 01 rJe:. hierbe, riegu y venta. Representa iJl mismo l iempo la principal 

proP.1']vI0ra de eSfJp.c ies introduci das . la mayoria de ellas con fines estéticos y 
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r("iiqi~l<;(-"5 , En menor' pr'opo rción se cnc uentrfln los solares que ~;on alerl'liuos Gasi 

exclu'";lvamente DQr' varones. En estos casos los encargadas .son los jubiladOS e 

11iJ05 menores . 

Esta h lecimien to del so lar 

Al establecer el solar, el campesino aprovecha diferentes caracter-isticas del 

terr'erro, enc:ominadas hacia una mejor producción; aSi , toma en cuenta la 

tOP09 rafía y la calidad del suelo. De p..sta manera, tenemos qu~ en los huecos de 

los altillos ( hoo lu' um), se aprovechF.ln para el cultivo frutales como; china, 

naranja. caco, guaya y de hierbas de raices no prOfUlldcl8 como xkaka lt un 

(Ocimum micrantlwmJ, ruda (Ruta chalaJ;Jensis) y cor r-imiento (Commelina elegans,l. 

En t~rrenos de relieve plano (tnaxi lu'um ). predomina el man go (Mtll7gifera indica); 

¡¡gufv~ ,1te (Pen~f"rl sp); c iruela (Spondias sPP.); anona (Almona purpurea); papaya 

(r:arica papnya) y nlgun8s hotalizó'1s en eras, El establf.>cimiento de esta 

divers id;-¡d de cu ltivos en el tnach i' lu'um se puede expl icar por la gra/1 captaCión 

de nutrilC>ntes y sedimentos de otras partes del huerto. 

al Ino.. t.nJmentos 

Enlr-e tes instrumentos de trabiJjo más utilizados en las activid;:¡des que se 

desarroll;l/1 en los sola/"es son el macrlf~te ( mll~küab ), se utiliza para cor1ar ramns 

o algunos árboles que se quieren reemplazar; la coa (loob o toobche') , considerada 

como el más importante, es utilizada para deshierbar y sembrar. su C<lbu 

regularmente se f.:rbrica con tronco de ya'a>:. ha 'abi n, (Senna r,lc:emosa); el 

sí?mbradol- (>, ul ) pica y hace hoyos. p/ ' i l1 c ipalmente se usa en la siembra de maíz. 

frijol. cala l)aza, etc .• el tarnar)o es vari able yel tronco está Ilecho prefer'entemente 

de box I-;n.atsim (A c."'?cia 9:Jum9riil. 
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!';O!il l" ideílJi7fl(!o 

A continuacion, se IJI"es,,,nta un t~sbozo de las caracteri ~ t i(" as globales d8 lo:;:. 
s0l nre~ de la comu nidad . El cr iteho que se siguio, fue tom ,:~ l do en cuenta r o~:;. 

elemPI1tos de todos los solares, y agrupandolos en un ejemplo o lo que se hn 
Ililmado "so l;;lt" i den! izado". 

La superficie de los solar es no presenta var iaciones, algunos de ell05 

fuerO'l creados hace más de cien años, sin embargo en la actuali dad hay so r ar(l ~ 

que ilPf'llaS cuentan con cinco años d(~ desarrollo. En los ten"enos encontramos 

relieve p lano ( t a'ax i ) o alti llos ( ho' lu'uu m), algunos sit ios con e k lu'um (suelo 

ne~Jro) Y c hnk lu ' um (suelo rojo), Al establecer el solar, se tumba la nll'lyoría d8 

1;1 VeQ0f\ición, (jejall do 105 éll"t)oli tos de c haku' (Bursera simarubn ) como cerca, y 

waaaxi im (Leucaena s p), al rozar separan algunas ramas para utilizarlas como lel;a, 

principalmente de c hu k um (Pith eceflobium albicnns); t zalam (Lysiloma Itltisiliquum); 

ha'abi n (Piseidía piseipula.); k itinche' (Caesa/pinia gaumeriiL c haka' (Bursera 

simartlba); t s ' jits'i ilche ' ( Gymnopodium fforibundum); sanakche ', c hakte' 

(C.7es:llpiniiJ violiJce(1 ) y tozoou (CiJf'!salpif);a sp). La albZ1 tTacJa sirve como 

direcció n contraria al viento. El agua del pozo lél extr¿}0n manua!mAnte, hay 

algunos solares en donde se efectúa por medio de bombas de gasolina. 

est ructura de la Vegetación 

Uno de los aspectos más importantes Que deben contemplarse en los 

f'~st ud ¡os de los huer'tos fami liar es o s(llares, es el conocimiento de su es tructura. 

Para cumpli r rJi cho objetivo, se tomar on en cuenta los sigUientes puntos: a) 

es tru ctura v ertical o estratificación y b ) estructura horizontal o d istribución 

ef, paf .¡.,1 d8 l.1s esp~ci es e Ind iv iduos. Para dclerminf.lf" la es tr 'Jc tura de todos !,x" 

!;o!;¡r e', dI' un:1 cOnlIJll i rJad S~ r nquier ,~ de grél.nrj¡,~ s es fuerzos. o bteniéndose con 

(.>': ' 0 IlIlil v i',ión general izada d8 los s() lares. 
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a) Estructura vertical 

Para establecer la estratificación que pt-esentan los sOlnres, se deter minéll"on 

arbi trariamente los siguientes estratos:2 

HEnBACEO: 0- 1.5 m., con xknkaltum, tornate, c h i l"! vorde, c i lantt v, 

chichi'beh ' , verbena, apazote, orégano wech, chuk ch ik, dzop c hakni, uk 'uch, 

corr imiento, pool kutz il, zacates; jarawa, guinea, cola de macho y taiwan, virginia, 

cardosanto, sorgo, lenteja, belladona, frescura, sombr illa, tres hermanos, co leos, 

orégano, melamelindro ch ino , melamelindro, jardinera, margarita, indalesio, 

ceboll in a, yerbabuena, mañanita, espárrago, lengua de vaca, lengua de lagarto, 

vicaria, chak sam, contrayerba, cola de gato, c laudiosa, rosa, girasol, zacate 

l imón , platanillo, ruda, jazmín, felicidad, maax ik, tzun yail, menta, c hamico. té x iw, 

sak xiw, pega-pega, caladium, yaax halalche', peech' uk ', zak xo ', t unche', zorri l lo, 

Trídax procumbens y Abutilon trisulcatun. algunas arvenses como: sak chich¡ ' 

beh', manteca xiw, xpoch' aak'e, xhoyok, ikilha', xaway, chak away, r osa, girasoL 

ARBUSTIVO: 1.51-2.50 m, con puut, ch'ich' puut, maax ik, achiote y sipc he', 

c haya, carolina, llu via de oro, hojas, xk'anan, adelfa, tulipán , instrumel ia, pata de 

cabra, k 'cx:>eh , galán de noche y algu nos m-boli t os en desarrollo como: c hakutl, 

nikte', grosella, granada y mandarina. 

ARBOREO: 2.50-4.0 m con chakah, nance, ciricote, limón tie la Indi<!, china, 

limón dulce, tzaramuyo, guaya país, bakalche', xomak, xbok'anc he' , xa'an guano, 

k'oopte' ciricote, limón indio, uva de mar, cajera, guayaba, ciruela, ehi ' abal, 

toronja, mimosa. 

2Los nombres c ientíficos cor respon dientes se inc luyen en el ANEXO (7.4 ) 
Tabla '1. 

32 



4.51-8.0 cm con coco, coco enano, aguacate, tamarindo, mango, zapote, piich, 

guaya cubana, anona, árbol del hule, almendro, cayumito, coco, plátano, zapote, 

ramón. 

Así como las tr-epadoras, en donde se encuentran : sak ak, bolontíbi, 

kuzukan, cundeamor, xpoch ake', p'oo' plato, pitaya, mamaluca y chok'o' kat, 

variando en tamaño. La estratificación vertical correspondiente se muestra en la 

Figura No.3. 

En el Cuadro No.2, se presenta una relación de las especies útiles 

encontradas en los solares, en donde se anota la forma biológi ca de éstas. 

Fma. Biól. No.sp. % Fma. Biól. No.sp. % 

Ar bol 65 33 Arbóreo 4 2 

Arbusto 23 11 Arbustivo 3 1.5 

Hierba 73 37 Herbáceo 3 1.5 

Hierba 13 6.6 Hierba 5 2.5 

trepadora rastrera 

Hierba 1 .5 Hierba 1 .5 

parásita epífita 

Bejuco 4 2 Helecho 1 .5 

Cuadro No.2. Elementos de la estructura ve r tical 

de los solares de Chunchucmil, Yuc. 
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b. Estructura horizontal 

En la distr ibución horizontal (( Fi gu r a No.6) de los solares pOdemos distinguir las 

s iguientes zonas de di stribución f lorística: 

1.- Plantas ornamental es. Area localizada en los al r ededores de la casa; 

invariab lemente se presenta en todos los solares de la comun i dad, requiriendo de 

mucha atención y c u idados. Para semb r ar las plantas de ornato , se utilizan 

trastos viejos, cubetas, bolsas de naylon y pedazos de llantas. De igual manera 

se aprovechan aquellos espacios en donde puedan colocarse las "macetas"; ya sea 

el soporte de los tec hos, o las horquetas de los árboles más cercanos. Algunas 

especies son obten idas por intercambios con personas de Maxcanú o Mérida. 

2.- Plantas medicinales. Este sitio mezclado con otr as zonas, se conserva 

casi siempre en las cercanías de la casa. Esta disposición obedece a 

requerimientos inmediatos en caso de presentarse alguna enfermedad leve. Se 

cu ltivan en macetas aquellas que pOdrían ser dañadas por aves y cerdos. 

3.- Frutales. Las espeCies de este tipo, se encuentran dispersas en todo el 

solar, aunque hay excepciones; en este caso, se dispone de una área especial que 

es protegida con cercas de ramitas de diferentes plantas; generalmente se ubica 

en la parte trasera del solar. 

4.- Hort alizas. Ocupan espacios separados y abiertos. Estas á reas son más 

notoria en los solares jóvenes. Regularmente se realizan en eras o camas. 

5.- Forrajeras. El si t io dedicado a este fin, ocupa un lugar especia l dentro 

de los solares. Es importante señalar que esta área es fomentada por los 

campesinos dueños de ganado. 

6.- Sombra. Ubicada estratégicamente en el solar, cont igua a la casa 

7.- Cerco vivo. Ocupa una franja alrededor del so lar. no todos lo present an. 
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APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE LAS PLANTAS 

usos 

El número total de especies en los solares es de 276. De las cuales 196 tienen 

por lo menos un uso y 80 son arvenses. Las especies útiles se pueden agrupar 

en las diversas categorías antropocéntricas de acuerdo al Cuadro No.3. 

categoría No. spp. categoría No. spp. 

Ornamental 63 estimulante 2 

comestible 56 instrumento 1 

medicinal 45 insecticida 1 

mágico-religioso 18 maderable 1 

com bus ti b 1 e 14 juguete 1 

sombra/cerca 11 téxtil 1 

construcción 9 condimento 1 

forrajera 9 tintóreo 1 

utensilios 8 vehículo 1 

saborizante 2 

Cuadro No.3. Categorías de uso en los solares 

de Chunchucmil, Yuc. 
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Plantas arvenses colectadas en los solares de Chunc hucmil, algunas de el las son 

toleradas. 

NOMIlI1E CI ENT I F ICO 

Ahu t ilo fl trisu lcn turn 

Acal y pha alopecuro ides 

Acal y p ha sp . 

Amar anthus dubiu s 

Arnor eu xin palrnatif i da 

Anoda c ri 5tata 

An t iph y thum heliotropio ides 

Artemisa v u lgar¡ s 

Asclepias oenotheroides 

Bauhin ia d ivaricata 

Hoherhav ia erecta 

(Jor reria ver ti c illata 

Brnchiar ia fasciculata 

Br avaisia tubi flora 

Bunc hor. ia swartz iana 

Capr ar ia b i flora 

Cienfuegosia yucatan ens is 

Cissampelos par ei r a 

Cissus gossypiifo lia 

CiSSU5 rhombifolia 

Cni doscolus acot inifo l iu s 

Con yza bonariens is 

Crotalar iu incana 

Croton campech ianus 

NQMOI1E COMUN 

cola de gato 

tulipán xiw 

chakte' sil 

xkabal xcI/un 

5al< te' 

artemisa 

1< 'u wes 

pata de cabra 

manteca xiw 

k'aan chiim 

hulub che' 

sipche' 

c lau diosa 

cabakan 

xpetel<tuun 

xtab ka'an 

xtakc1n 

ete' 

yiach chomac 

sak peet 

No. Colecta 

326 

327 

630 

661 

659 

328 

663 

770 

678 

283 

3H4 

767 

6"/4 

320 

406 

2H5 

671 

654 

796 

773 

405 

369 

330 

588 
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e r o ron humiri s 

Cu scu ta s p 

Cypc!r"u s nr-ti culalus 

u:Jr lm chmnJJia Sl:fUl der l S 

Dr. l i lea hi florn 

Dioscorea spiculiflo r a 

vnr. spicul i flOf"ll 

Doyer ea ernetocarthal iGa 

Ech i tes yucal anens is 

Ely traria imb r ica ta 

Euphorbia hi r t a 

Euphorbia g lomerifera 

Eu p hor-b ia heter oph y lla 

Gouania lupuloides 

I-Iel io lropium fruli cosum 

Helio t ropi um an g iospermum 

I pomoea quamoclit 

l pemoea s p 

I nom()(H'I ~ t .,..,. rf' i 

l socnn)ha oppositifo lia 

varo ac h y r anthes 

.JacQuemon tia pentantha 

Justic ia carlhag inen sis 

Lantana camara 

Lasiacis di var icata 

Leonotis nepetaefol ia 

Lippia stoec hadifolia 

il< 'hc, -abna 

él la de an ge l 

x tupux xu 'uk 

/HU '01 kulI 

ak 'il makal 

kiis k an 

zacail/ e 

k~1mbal t u uk' 

xaway 

joboll k 'as k ' 

xomac 

pata de c ucar acha 

ya'ax ' m;x 

or a ti n a 

tune/1e ' 

ak 'il xi w 

sulub 

i k 'ilha' 

sii t , sii tche' 

jarax xiw 

te' xiw 

664 

794 

G5 1 

3'JL 

771 

391 

802 

399 

347 

665 

321 

62 1 

338 

650 

287 

8 10 

335 

377 

332 

809 

783 

323 

765 

286 

364 
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Lippia graveoJens 

Mnnihot Fle~C'; ulifo Jin 

Mili illllh l.l nrundinat;cu 

Mülochia tomentosa 

Morinda yuca tanens is 

Neurolaena lobata 

Opercu lina pinnatifida 

Oxalis yucatanensis 

Pachyrr-hizus erosus 

Passiflora puJchelJa 

Passi f lora obovata 

Passiflo r a foetida 

varo c Hiata 

Poss iflora foet ida 

varo may¡u-ense 

Petiver ia alliacea 

Ph Yf.él li g porphyrophy s8 

Plllfllhnqo !'Wfl lldpn <> 

Porophyllum punc tatum 

Rauvol fia l igustrina 

Rauvolfia t etraphylla 

Rivina humilis 

Rueltia nudi1lo rn 

Salvia coccinea 

Scrjania adianloides 

Sida acula 

Spermncoce t etraQuelra 

al<. ' ilche ' 

zutJu t b,1h11l 

lqJlillwl ilJu 

X8 W<Jy e"~l/\ way 

x ho' y ok 

zoh' 

ch 'oh Clh1k '8m 

kuo, chikamil ka'x 

sak away 

kruz xiw 

IJOCh ';1 

zorril lo 

bolsa de l omnte 

111" /1 ; 1-- 1 l(\q;¡ 

oeeh uk 

uts'uts'pek 

oek ' 

k uxuba'cln 

kaDllban xa'an 

ella l< 1001 

buy elle ' 

sak ehi 'c!Ji'bej' 

763 

601 5 

L:J I 

324 

346 

669 

385 

4 02 

769 

764 

337 

28 1 

653 

331 

1&6 

:1:1(, 

343 

660 

366 

827 

284 

69·\ 

5u5 

799 

687 
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Stachytmpheta anqustifolia 

Tridax procumbens 

Wnllerin nrnericann 

Wedelia fertilis 

luelenia guidonia 

verbena 

baken boox 

8nk xiw 

sak za' 

ta'amay 

822 

333 

.1'it1 

33'1-

351 

En el Cuadro No.4 se presentan las familias botánicas mas representativas, 

con el número de especies correspondientes. 

Familia No. spp. Familia No. spp. 

Legurninosae 24 Euphorbiaceae 20 

Compositae 17 Apocynaceae 10 

Convolvulaceae, 9 Rutaceae 8 

Gramineae,Solanacea 

Rubíaceae, 7 Boraginaceae, 6 

Verbenaceae Labiatae 

/\cnnt 11 acenP.,Mor ne P. a 5 Annonaceae, VitaceR 4 

Bignoniaceae Crassulaceae 

--

Cuadro No.4. Familias más representativas de los solares de 

Chunchucmil, Yuc. 

A lo largo del año se producen otras plantas, la mayoría con fines 

comestibles como son: sandía, camote, calabaza, frijol xpelón, pepino, rábano, 

colinabo, jícama, yerbabuena, cebollina. En el cuadro No.5 se muestra la 

producción de algunas especies frutales susceptibles de venta de los solares. 
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5A.2 Manejo 

La mayoría de los solarPs de Chunchucrnil, son maduros, con una edad que 

osc ila entre los 15 y 20 afios. La asociación perenne-anual es común, de esta 

forma se observan entre los frutales, aquellas especies de rápida producción 

(plátrrno, pnpaya, etc) y algunas anuales como sandía y tomate. De igual manera 

se aprecia la asociación con tubérculos 

Dw·ante el primer ario, principalmente en los solar·es rnrís jóvenes, es más 

clara la secuencia que el campesino maneja, variando considerablemente de 

acuer·do a las necesidades y gustos de cada uno. Mientras los árboles alcanzan 

su desar·rollo, los espacios abiertos y soleados son aprovechados para el 

establecimiento de anuales y hortal izas. 

FAMILIA 

Anacardiaceae Mangifern _ _i_nctic;a j µ_n io-j ul ¡q 

Lauraceae Persea _arnerj_can<:l rnarzq 

Mal pi g h iacea By rson Íf')'.l<!_. crassi folia mayo 

Mu ssaceae fv1ussa paradi s iaca junio 

Palrnae Cocos n u e [fe ra 

Rutaceae C.au.rt'l.rJtifolia,C,?i nf:!n_sj?. 

Sapindaceae M.bij ugatu::-;,J ,olivaefonni~ j_un_io-:- j u 1 i() 

Sapotaceae may_o-:-ju 1 io 

Cuadro No.5. Producción de las principales especies frutales 

de los solares de Chunchucm il, Yuc. 
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Este período es propicio la siembra de maíz, calabaza, xpelón, pepino, y 

algunos tubérculos como; íis (camote) y chi'ikarn (jícama). (Cuadro No.6) 

cilantro xpelón yerbabuena papaya cebollina 

camote rábano maíz colinabo tomate 

calabaza jícama melón plátano chile verde 

Cuadro No.6. Producción del solar en los tres primeros años. 

En el cuarto año, la producción es de china, plátano y algunas hortalizas. 

Del sexto año en adelante, cuando la cobertura vegetal es mayor y las perennes 

han alcanzado su desarrollo, la cosecha es principalmente de china, limón, 

aguacate, mango, granada, anona, nance, ciricote, coco, cajera, guayaba, zapote, 

cayumito, etc., y la producción de hortalizas cultivadas en eras. 

a) Eras. Una práctica común en los solares es el manejo de eras. Esta forma de 

cultivo implica la disposición de una superficie de terreno libre de vegetación que 

le impida el paso de los rayos solares, regularmente cercana al pozo. Como era 

se conoce a la cama de suelo (ek lu'um o chak lu'um) cuyas dimensiones oscilan 

entre los 2-2.5 m de largo por 1-1.50 m de ancho. Bordeada regularmente por 

piedras. Después de for·mado el rectángulo y colocada la tierra, algunos 

campesinos colocan una pequei'ía capa de estiércol de ganado vacuno, dejándolo 

reposar durante 4 o 5 días, tiempo durante el cual la cama es humedecida 

continuamente. La mayoría ele los campesinos que siembran en era, prefieren 

iniciar la siembra los días en que la luna está en cuarto creciente. Esta práctica 

es generalizada aún para el transplante de frutales. Es dífícíl encontrar entre los 

cultivos de era la asociación entre diferentes especies, regularmente sólo se 
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siembra una especie. Las semillas quP. se siembran no siempre son las de la 

cosecha anter ior, algunas veces se compran en Mérida o en MC\xcanú. El cilantro 

es una de lüs especies Que m¡\s se siem bra dUI"anie todo el afio, ya que requiere 

de pocos cuidados, s u cic lo de vida HS muy corto, además de ser uno de los 

principales in grerlicl1tes de lüs comidas. El riego de las plantas gener almen te se 

efectúa dos veces al día, con una I"egadera para evitar dallar la raíz. La distDl1cia 

entre cada semilla que se siem bra, depende de la especie. Las especies 

frecuentemente semb r adas en era son: rábano, col, ceboll ina, cebolla, cilant t"o y 

yerbabuena. 

b) Alrnticigos. Por lo regular, se realizan en cubetas o trastos víejos a los cua les 

se les adiciona ek lu'um (suelo negro) o c hak lu'um (suelo rojo) ; a las pocas 

semanas las semillas son deposi tadas y transp lantadas. El transplante de las 

especies es comú n en la época de ll uvias, las poce tas varían en tamaflo 

dependienrlo de la planta que se siembra, lo mas us ual son pocetas de 50 x 60 cm 

(para ft"utales). 

e) Oeshierhes y podas. El deshierbe se realiza conti nuamente; durante el tiempo 

de lluvias es necesario intensificar esta práctica, ya que las malezas crecen 

rápidamente. Una vez deshierbado, algunos campesinos prefieren dejar los restos 

vegetales en el mismo lu gar, para que no pel"mi ta el crec imiento de nuevas 

plantas. En el Anexo III se presenta un l istado con las arvenses más comunes en 

los solares. La poda se efectúa en los frutales cuando las ramas se secan, 

contraen algún enfermedad o estorban a ot ras plantas. 

d) Insumas. El empleo de fer"ti/lzantes quím icos no es común dentro de ros solares. 

Se observó un solo caso en el que se uti l izó Triple 17 en frutales, prinCipalmente 
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en china, aquí se aplicaron 250 gramos después de los seis meses y se 

incrempntaron 50 gramos por año de vida. La mayoria de los cnmpesinos pt-efict-en 

uti l l Z:W e s lil~r(;ol de ca ballo, f'(~S o Cflt"neros, debido pt'inc;palm"mle al precio del 

redilizantp. indusl t'ial (un bu lto ) equivale <1 una Quincena de salnrio. Tílmbien 

suelen incorporar residuos vegetales o de com ida. El riego en la época de secas 

es constante y en abundancia: siendo pocos ros solares que cuentan con bomba 

Dnra 1<1 ext r acción de agu a. El riego para hierbas es cada tercer día y para 

frUl,llL's (;;I{,ln ocho días, IJrillcipalrnenle durante la seq uía. Es irnpor-ttJtl te seii;lInr 

el aprovechamiento del suelo de las sartenejas o aguadas secas, Que el campesino 

colecto. y t"aslada 0.1 solar , principalmente pa t"a utilizarlo en eras, almácigos y 

huecos de los altillos. 

e) Pingas y enfermedados. Existen diversas p lagas que afect~m las plantas del 

solar, en tre éstns se presenta el ataque de hor migas ,-ajas principalmente a los 

frutos. Un ejemplo de esto son los arboles de cítricos, lo cual solucionan 

colocando ca! en la base de los árboles. También se procede así en el caso de 

enroscamiento (mo li x) de las ho jas más jóvenes, El tza rc:lmuyo, la annotla y la 

guonábnna sufren el prematuro secami en to de los frutos debido al ataq ue de larva 

del in sec to llamado xno k'o l. Algunos frutales sufren ntaques en J;:tS hojas POt

insectos llamados tso'ols xnok'ol , estos son com batidos Quemando al gunos de ellos 

debajo del árbol que está in fectado, se cree que can esta ac.ción , los insectos 

mueren . El jitomate, la snndín y la p."lpaya, son atacados principalmente por el 

zor t-O (Diplelphis marsupiaf¡s). Ql l jen representa un serio problema para estas 

espec. ies, ya que destruye vat' jos frutos a la vez . A pesar de Que la yuya 

(Icterus aur,1tus) representa un ser io depredador de varios frutos, pri ncipalmente 

papaya, e5 roca combatida, no así la zorra que es espiada dlJrante la noche y 

parte de 1,1 madrugada para matarla. 
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f) .l\1"l<lc~ni1rniento . La rnayor-ía de los productos de) solar no requieren 

o1lmac~flilrniento , ya que su consumo o venta se efectúa inmediatarnente después 

de la lntl.dUrílciÓn . Si n embargo, dentro de la casa- habitación se encuentra un 

espacio designado especialrnente para alrnacenilr- maíz de autoconsumo, colocando 

una carna con tab las para estibar las mazorcas con el fin de que no se 

humedezcan. En el solar existen otros elementos destinados para el almacén de 

mazorcas de mníz , para ser usados como semilla en el próximo ciclo agrícola. Estas 

estructuras reciben el nom bre bajareq ue y xcotche'. 

ElajaroQua. Con5truido con dos troncos dA )(cnnchunub, colocncios en forma de 

r ejn y tejidos especialmente con la caña del maíz (tallo) y amarradas en sus 

extremos con soski l. Con 2.10 cm de largo y 1.56 cm de ancho. Se colocan las 

mazorcas con la base del fruto hacia arriba por ambos lados del bajareque. 

Soporta 12 kg . de semilla. El tiempo de almacenaje es de 10 mes~s . (Figura No.S) 

Xcotche'. Tronco de tza lnrn (Lysi/oma /{¡tisi/iqulIm) con tres terminaciones (como 

horqueta) de 1.94 cm de largo y 40 cm de diámetro, con capacidad de 240 

mazorcas, equiv<llentes a 8-10 I<g de S~'rni lla de maíz. Al rededor del cono se co loca 

una uolsa de plástico ~ujet;)r:ln al tronco con s05Qu il , para evitar la humedad o 

entrD.da de insectos. La semilla se almacena hasta 10 meses (Figura No.S) 

5.4.3 Producción y Comercia l izac ión 

La cosec ha de los prodlJctos se hace a mano, conforme va madurando el 

fruto, o cuando se requiere para algún Hn, por ejemplo; plantas ornamentales o 

medicinales. En el Cuadro No.7, se nluestr·a la producc ión de los pr irc:ipa les 

frutales clp. los solares , así corno el dr~ ;.· t ino que de estos. 
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A excepción de nlgunas plantas como la anona y la guan;)hana, ~I t'Q>-to do 

la producción de frutos está destinada en primer instancia para el autoconsumo. 

En algunos casos hay excedentes en la producción, es cuando se vende, primero 

en el ejido y después en lugares cercanos a la comunidad como Celestún, Couhila 

o Kochol. Son pocos los solares que presentan esta situación, ya que a11 -ededor 

del 55% de los solares del ejido están poco desarrollados. 

-
Nom. común nutoconsumo venta 

Mango 
X excedentes 

chia'abal,ciruela 
X 

anona exclusiva 

chi', ciricote 
X 

on, aguacate 
X excedentes 

plátano 
X excedentes 

china 
X excedentes 

wayum, guaya pais 
X excedentes 

guaya cubnna 
X excedentes 

cayumito 
X excedentes 

zapote X excedentes 

guanábnna exclusivo 

Cuadro No.7. Producción y destino de los principales frutales de los 

solares de Chunchucmil, Yuc. 
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La venta de plantas ornamentales es con el fín de adornar altares de las 

casas o de los templos. El costo de cada arreglo no sobrepasa los $ 1000.00, 

variando la composición, de acuerdo a la producción floral/anual (Cuadro No.8). 

Nom. común parte que se uso 

vende 

rosa flor adorno altar 

frescura hoja adorno altar 

sombrilla hoja adorno altar 

virginia flor adorno altar 

caladium hoja adorno casa 

jardinera hoja adorno casa 

indalecio flor adorno altar 

esparrágo hoja adorno altar 

jazmín flor adorno casa 

dalia flor adorno casa 

adelfa flor adorno altar 

tulipán flor adorno altar 

lluvia de oro hojas adorno casa 

nicte' flor adorno altar 

Cuadro No.8. Principales especies ornamentales y su objetivo de uso de los 

solares de Chunchucmil, Yuc. 
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Conocimiento tradicional de alqurias plantas de los solares 

Plantas medicinales 

En la cultura maya, existe un vasto conocimiento de las plantas medicinales 

(Barrera, 1976, Mendieta, 1981 ), constituye un importante elemento de su identidad 

cultural, además de ser un recurso accesible a las poblaciones rurales de 

Yucatán. En los solares de Chunchucmil, encontramos 45 especies con este uso, 

no todas son cultivadas en los solares; se conoce la existencia de 71 especies 

medicinales que se manejan en la selva, planteles de henequén, caminos etc. El 

Cuadro No.9, agrupa el número de especies utilizadas, de acuerdo al padecimiento. 

APARATO No. sp./ Afección total % 

Ap. Digestivo ( 1 )diarrea, vómito,purga,bi 1 is 6 13 

(2)vermifugo 

/\p. Reproductor ( 1 )f erti 1 i dad, parto 2 4.5 

Ap. Respiratorio (1 )gripe,(2)tosferina 3 6 

Dermatógenas (1 )micotico,(2)viruela,mancha 16 35 

(3) secante,desinfectar 

(5)cicatrizar 

Otros ( 1 )sedante,anti pi rético, 13 29 

hemorragia, reuma, 

(2) reconstituyente, di u retica, 

otal g ia,(3)cefalea 

Cuadro 9. Relación del número de especies medicinales/padecimiento 
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Refiriéndonos únicamente a la parte de la planta utilizada, se observó que 

de lns 29 plnntas medicinales, se requiere sólo la hoja, lo cual representa ol 72% 

del total. Pero, también se observa el aprovechamiento íntegro de la planta. 

(Cuadro No.10). 

Parte usada No. Sp. % 

Hoja 29 72.5 

flor 1 2.5 

fruto 3 7.5 

corteza 1 2.5 

raíz 3 7.5 

latex 4 10 

semilla 1 2.5 

Cuadro No.10. Relación de las partes usadas de la planta en la medicina 

tradicional de los solares de Chunchucmi 1, Yuc. 

El látex de la mayoría de las plantas se usa para aliviar afecciones de la 

piel. Las hojas y raíz comúnmente se utilizan en infusiones o en tés. 
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Catalogo d e plantas útil es de Ch unchucrni l. 

A conti nuación se presenta un a pequeña descripcion del uso y propiedados 
que prC'~cn 1 .qn li1.s nlnnt<1s que $~ utiliz<ln regulannente en In comunidad_ Se 
incluye el nom lJt-e científico, el nombre común que se conoce ún la comunidad (en 
letras curs ivas), el objetivo de uso, la propiedad atribuida. la preparación y 
algunos datos importantes r-elacionados con fa especie. 

M~dicin.-1les 

xkakaltun 

Objetivo de uso: ilntidisentérica 

r>ropiednd atr-ibuida: controla la infección. 

Pr eparación: Se utilizan tres ramitns, se maceran las hojas en agua, su 

admini strnción es oral. 

Olros Jalas: Su uso es ocasional, es una planta tolerada, de origen silvestre_ 

CO<'pS J1J_l.ci rcra L. coco 

Objetivo de uso: Para combatir infecciones renales 

Propiedad atribuida: desinflamatoria 

Preparación; El fluido se toma como agua fresca 

Otros datos: Se usa frecuentemente, (~ S una especie cu ltivad a en el huerto Se 

presenta una variedad conocida r-egionalmente como coco enano". 

xk 'anan 

Objetivo de uso: para lavar her-icias 

Propiedad atribuida: elimina r'onchas de viruela 

Preparación:Las hojas se hierven y um el agua se baña la ¡Jiel , durante tres 

veces al día, hasta Que sequen Jos granos. 

Ot ros datos:Es una planta tolerada, de origen espontáneo. 



cl1akah 

Objetivo ve uso: lesiones en In piel 

f1 rop¡~d :J.(J [!trib u ida: c i cnt r'i7nllt(~ 

Preparación: Se descorteza y se aplica la resina, la via de admi n istraci6n es local , 

se aplica todos los días, durante una semana. 

Otros datos: es una planta tolerada, de origen espontáneo. 

uk'uch' 

Objetivo de u so: para dolores de cabeza 

Propiedad atri buida: elimina el dolor 

Preparación: se colocan c inco hojas f r-escas en la frente, se aplica una sola vez_ 

Otros datos: se utiliza ocacionalmente, es una planta tolerada, de or-igen sil vestre. 

Lochnf"!ra rosea (L .) Reich . f. alba - . . vicaria 

Objetivo de USO: para combatir hongos 

Propiedad atribuida: elimina la infección 

Preparación: se maceran las hojas y ~e colocan en la parte afectada, una o dos 

veces. 

Otros d.J.tos:es una rlilntB perenne dH vida corta, cultivad<l . 

chamico 

Objetivo de uso: para lesioneS de la lJie l (yagas) 

Propiedad atri bu; da:cicatri zan te 

Preparación: hojas hervidas, se baí'ia la parte afectada, se aplica una vez al día. 

Otros datos: es una planta t o lerada de origen silvestre. 
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Cj,ss ~ s tr ifº .!jat<;l, L. boJontibi 

Objetivo de uso: pnra dolores <.le cabela 

Propiedad atribuida:elimina el dolor 

Preparación: las hojas se macer-an en fresco con agua y se baña la cabeza, una 

vez c i1da tp.rcer día. 

Otros dat.os: La semilla es dispersada por el pájaro carpintet-o y el cenzontle 

(xch ic:a), es una planta tolerada de o,-igen espontáneo . 

.§..ta~f). y.tC:1 cQ..llel'! k~.Y:~D.n~Jlsl§. (L. Rich.) Vahl. 

Objeti vo de uso: ginecológico 

Propiedad atribuida: da fertilidad a las mujeres 

verbena 

Preparación: las hojas se maceran en fresco, con hojas de ruda y orín de niño, 

su ap l icación es oral, una sola vez 

Ot,-os datos: es una planta espontánea. 

tlglepl ª);s ug§éS!Yl,,ª L. pool kutsil 

Objetivo de uso: infecciones cutáneas. 

Propiedad atribuida: elimina la infecci6n 

Preparación: las hojas se maceran frescas en agua,se baña diariamente 

Otros datos: su uso es ocasional, es una planta tolerada de origen silvestre. 

9y'0l.bopo gon .c;;: i. tl-a!~.s. (OC.) Stapf. 

Objetivo de uso: contra el catarro 

Z~1cate liman 

Propiedad atribuida: elimina malestares del catarro. 

PreparaGÍón : las hojas o yemas se hierven con las flores de china (Citrus sp.), 

se toman tres vasos n! día. 

Otros datos: es una planta cultivada, introducida. 
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.Cy)n um {lm~rl~ª,.r!!.Jm L. cebolla elJ '0001 

Objetivo ue uso: desinflam<ltcw ia. 

Propiedad at ribuida: desin flama heridas 

Preparac ión : se mace ra un bulbo fres,X) y se coloca en la h el' ida, tres veces al 

día. 

Ot r os datos: es u na planta espontánea 

J.t1!t:ORt)Q .g~\'!mer_i Greenman 

Objetivo de uso: lesiones de la piel 

xpomolche' 

Propiedad atribuida: ayuda a sanar 11eridas, c icatriza 

Prf?porac ión: se co loca en la herida algunas gotas de resina. 

01 1 os. d n tq~: es una plnnla si lvestre toleradR. 

mamal uca 

Objetivo de uso: infecciones de la pi el 

Prop iedad atr ibuida: elimina la infección 

Preparac ión: se maceran las hojas en fresco y se coloca el fluido en la parte 

afec tada 

Otros datos:es una planta cu lti vada. 

chak sam 

Objetivo de uso: para manchas en la cara 

Propiedad atribuida: Quita las mantas 

Preparación: las hojas se asan, mastrujan y se colocan sobre la cara, las veces 

que se requiera. 

Otros datos: es una planta cultivada. 
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LA81ATAE (sin determ inar) 

Obj(!tivo ÓP- uso: Dolo r de oido 

Propi edad atribuida: calma el dolor 

oregano wech 

Preparación: 1-2 hojas o yemas se maceran en fresco, y el fluído se coloca en el 

o ído, una sola vez 

Otros datos: es u nn planta cultivada. 

'pql,l.u~n jIlOX) A Mi ll er chi1mico 

Objetivo de uso: contra el asrnn 

Pr-opiedad atribu ida:cal ienta el torax 

Pr epnrilc ión: las hojas se calientan ligeramente y se colocan en el torax , durante 

2-3 veces. 

Otros datos: es una p lanta cultivada, escasa. 

_f.:.~ ¡9 L'dm ,guQ-Ü!y'a. L. guayaba 

Objetivo de uso: antidi arr eica 

Propiedad atr i bu ida: detiene la diarrea 

Preparac ión: se hierve un pedazo tle corteza en un litro de .1gua, se toma 2 O 

3 veces al día 

Otros datos: es una planta cul t i vada, sus frutos son alimentos favoritos de zorros 

y yuyns. 

Caes,llp i nia pul cherr imq (L .) Swartz 

Objetivo dn uso: contra la tosferina 

Propiedad atribuida: controla la tos 

chak sik'in . 

Preparación: las flores se sancoc han en 1 !tro. de agua, se toma tres veces al d ía. 

Otros datos: planta de origen s i lvestre, muc has veces cu l tivada en el solar. 
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Urll1deviJla sp. sak away 

Objetivo de uso: infecciones cutaneas 

Propiedl1d nt"ribuida:elimina la infeccion 

Preparación: se hierven una manojo de hojas y con el agua se lava la infección. 

Otros datos: es una planta silvestre, tolerada. 

G<;1.s.si.u .b¡r.s u~<;l L. salche ' 

Objetivo de uso: contra la sarna 

Propiedad atribui da: quita la comezón, es secante 

Pnz'paración: la hojas se ponen ,'l hervir en medio litro de ngu;"l. con sa l . después 

se coloca en la parte afectada durante 4 noches. 

Otros datos: es una planta tolerada 

RQ.n<!~lgti-ª .J.~.l,I~QR.hyJl.ª h.b. & K. 

Objetivo de uso: antireumatico 

Propiedad atribuida:alivia el dolor 

mimosa 

Prcpar<lción: se sancochan la s hojas en agua, se lava la part8 afectnda durante 

3 veces al día. 

Otros datos: es una planta cultivada, también se aprecia como adorno en los 

altares. 

xkakaltum 

Objetivo de uso: contl~a la infección en los pies 

Propiedad atribuida: secante 

Preparación: 10 hojas se maceran en fresco, y el fluido se coloca en la parte 

afectada 

Otros datos: es una planta silvestre tolerada. 
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P!r~l1 l'~ r ia r ubra . L . f.lutcé! (R. f< P. ) W(Jod. 

Oj 0tivo de uso: antipiretico. 

Propip.d[td atribuida: baja la temperatura corporol 

Nicte' 

Preparación: Se mezcla res ina con café, y se aplica sobre la frente, una sola vez. 

Otros datos: planta cultivada, apreciada como ornamental. 

ruda 

Objetivo de U SQ: proporciona fertilidad a las mUjeres 

Pr o pierlCld atl'ibuida: da fertid idad y sirve como amuleto contra el mal de ojo 

PI'epar ac ión: nueve hojas de verbena y nueve de ruda se combi nan con o rín de 

niño y se toma una sola vez. Para el amuleto, se hace una cruz con las hojas y 

se pasan en la frente de la embarazacla. 

Otros datos: es una planta cultivada, introducida. 

r.Lcu~ ~9J ¡.nj.f..olLª H.B. & K. alamo 

Objetivo d e uso: contra infecció n del (:ordón umbilical 

PrOp i€!(f,1rl (¡tribuida: secante, 

Preparación : se coloca el latex en el cordón umbilical, dos veces al dia, durante 

B dlas. 

Jtros datos: es un árbol, fomentado en el solar, las hojas se utilizan como forraje. 

99 imu m b,a$il icuQ] L. 

Ob j etivo el e uso: contra el dolor de cnbeza 

Propiedad atribuida: elimina el dolor 

albahaca 

Preparación: 20 hojas se maceran en fresco en agua, y se lava la co.bezo. durante 

2 día s. 

Ot.ros datos: es una planta f omentado., escasa 
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run¡ (;~ 9rat1at!Jn~ L. granada 

Obj etivo de uso: contra la viruel.J 

Pr0picdaJ ntr ibui da: elimina las ronctH'IS 

PrepClrnción: las hojas o yemas se hierven con hojas de zlJoc,1IJche (CalJparis 

incann), y se batía, una sola vez 

Otr os datos: es una planta cultivada, su fruto es comestib le. 

~nid9SCCllus C.b~YAm~n .s_a, Mcvaugh 

Objetivo de uso: infecciones renales 

Propiedad atribuida: desinflama el ri ñan 

cflaya 

Preparación: de 30-50 hojas se hierven en agua, y se toma como agua de tiempo. 

Otros datos: Es una planta cultivada, muy apreciada como alimento. 

ZanthOX'yllun S:;.1ribaeum Lam. siina'anche ' 

Objetivo de uso; para limpiar el estómago 

Propiedad atribuidn: 

Prepnración: las hojas se maceran en 'fresco y se aplican en lavatibos, una sola 

vez. 

Ot,05 datos: los f r utos los come el tzats tnkai 

G~dre.la Jl1e;.; icana, M. Roemer 

Objetivo de uso: hemorragias 

cedro 

Propiedad atribuida: detiene la hemorragia nasal 

Preparación: 4 hoj as se mastrujan e Inhalan, una soja vez. 

Otros datos: es una planta cultivada, apreciada como madera fin a en la elaboración 

de muebles, se presentan dos variedades: cedro rojo y cedro blanco. 
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guaz.uma ulmifolia Lamb. 

Objetivo de uso: ginecológico 

piixoy 

Propiúdnd í1tribuida: ayuda a " reventrw" la fuente 

Preparac ión: dos trozos de corteza en agua hervida con hojas d'"~ yer"babuena, se 

administra un vaso de infusión fria. 

Otros datos: es un árbol silvestre, fomentado en el solar, su madera se utiliza 

rnrn lit r(") n ~ trucc:ión d~ batidores. 

Ar.gef}tone rn.e2< ic~!1a L. cardosalJto 

Objetivo de u so: contra la bitis 

Propiedad atribuida:expulsa la bilis 

Preparac ión: Hervir la raiz en 3 litros de agua, tomar como refresco. 

Otros datos: es una planta silvestre, tolerada. 

.lJlILnu_ffi pani glllªtt,JJ!! (JacQ.) Gaertn. 

Objetivo de uso: para heridas 

Propiedad atribuida:refrescante 

tzun yail 

Preparación: Macerar las ho jas frescas y colocar dos veces/ día 

Otros datos: es una p lanta tolerada. 

corrimiento 

Objet ivo de uso: dolor de cabeza post-parto 

Propiedad atribuida: elimina el do lor 

Preparación: un mano jo úe hojas sancoc hadns en 5 ¡itros de a ~~IJ íI, so to mu to di1 :'. 

las mañanas , durante tres dias. 

Otros datos: es una planta fomentada, algunas veces se utili za para adorno de 

altares. 
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CisS9~ ~i<;:y.oi.d~,? L. kuxul< 'an 

Objetivo de uso: ,tntiviperina 

Propiedad atribuida: muy efectivo 

Preparélción: las hojas se maceran y se colocan en la parte afec tada 

Otros datos: es una planta fomentada dentro del solar. 

p'rl:lcl1~a sp . xclJalche' 

Objetivo de uso: abortiva 

Propiedad atribuida: 

Preparación: se combinan 9 hojas de ruda y 9 de xchaJche' con o rina y sal, se 

suministra oralmente. No se indico la dosis ni el tiempo de suministración. 

Otros datos: es una planta de origen silvestre, cu lt ivada. 

º.~J.2P..ª': t$: jD.Q.au.~. H.B. & K. zbocanche' 

Objetivo de uso: contra ronchas de sarampión 

Propiedad atribuida: secante 

Preparación: un puño de hojas sancochadas en un litro de a~;¡ua, se aplica en 

baños Iéls veCeS que sea necesario 

Otros datos: se desconoce su origen, se utíliza algunas veces como cerca y 

sombra. 

Plantas con valor mágico- religioso 

Las plantas c lasificadas en este rubt·o, son aquellas que se utilizan en las 

ceremonias y r-ituales mayas. En Chullchucmil, estas prácticas h1l1l sido relegadas 

a últimos términos, ya que la influencia de diversas religiones ha con tribui do, de 
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alguna forma, a la paulatina perdida de és tas . Sin embargo, se enC U<~tllr,1 un;] 

amplia gama de éspec ies culti vadas para este fín. Entre las m(IS f r ecuentes se 

t ienp.1l llquplla<; con las que se elaboran n'l.millp.t~s P¡Wi"l. lld(lr llfll nlt.11 "f"!s. rln 

preferencia deben de tener colores vi stosos, ya sea en la flor: como el tulip <:í n 

(Hibiscus ro~a-sinensis). nikte ' (Plumeri8 rubra), vriginia (¡inn in e/L'9il lJ s ); en las 

hojas como el lecho (Nep'H o lepis corddolia) , el espál' rnq(J (I1 S/J ,'W.1QUS p!IIIIIt" •. r:O::l, 

la jar-dinera (A. sprengeri), la palmita ,(Cl7amaedorea seifriz¡i), la llu via d!~ oro 

(Codiaeum varieglltum var, pictum), la sombril la (Cyperus elegflfls) ; o po r' la 

vist osidad del fruto como el ctlUchito (Solanum mammosum). 

Con las hojas de guano, se elaboran algunas figuras alusivas a la 

ce lebrac ión del domingo de ramos. Por otra parte, el raqui s y el nervio central 

de los fo l iolos de las ho jas del coco, son utilizados en las ce le>braciones anuales 

de la patro na de la iglesia. En cada nervio se colocan flo r'es de nikte' y se 

adorna con papel c r epe de di v ersos colores. 

Está muy propagadO el uso de plantas a las que atribu yen la p rotección 

con t ra los "malos vientos", ya sea "cuidando" la entrada de la casa, como el 

s ipc he' (Bunchosia lancifolia) y la ruda (Ruta cl1alapensis); o en los "barridos" 

o '" l imp ias " que se real i za a las perso nas afec t adns por este mal como la sábila 

(Aloe veril) , la ruda y el ya 'ax halalc hc ' (PedilafJthus i tzaeus) , 

Ganado del solar 

El m,lrlejo de v arias especies de animales uomés t icos en les solar es es una 

activid ad de ~ran importanci a que se puede observar cu ando mr.>nos en el 95% de 



las familias. En el Cuadro No.11 se resume el tipo de especies domesticadns, Rsí 

como el porcentaje de familias poseedoras de éstos. 

Nombre común % de familias 

poseedoras 

carneros 12.5 
' 

caballo Equus caballus 6.6 

cerdo Sus crofa 35. 7 

pavo Meleagris gal!opavo 39.7 

gallina Gallus gal/us 58.9 

patos Anas sp. 11.2 

palomas 10.6 

Cuadro No.11. Relación de los animales domésticos de los solares de 

Chunchucmil, Yuc. 

Manejo 

Caballos. Se alimentan principalmente de pastos (jarawa, guinea, etc.), así 

como hojas de ramón ( Brosimum a/ica.strum) y de koopo' (Ficus cotinifolia). 

Ocasionalmente y cuando la situación lo permite se le compran 1 o 2 k de maíz. 

En la época de lluvias su alimentación se complementa con dzop chakni ( Cipura 

paludosa, hojas de chaka' y Desmodium glabrum. Por las noches son amarrados 
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en cualquier árbol dentro del solar y en las tardes conducidos a apersogar en 

los terrenos del ejido. Se utilizan para carg8r diférentes productos como maíz, 

leña y transporte. 

Carneros y cerdos. El número de éstos es bastante considerab le, por lo que 

representan una impor-tante fuente económica para el campesino. Se venden 

r egularmente en Celestún, Zepeda y otros sitios cercanos. También se crian 

especialmente para drferentes celebraciones (bodas, bautizos, etc.). Gran parte del 

día la pasan en terrenos inmediatos al casco de la. Hacienda, alimentándose de la 

vegetación que ahi encuentran; su dieta se complementa con residuos de pozal, 

masa, comidas, maíz, calabaza y heces fecales. Su manutención no requiere de 

mayor inversión. 

Pavos, gallinas, patos y palomas. Estos animales pueden permanecer en el 

solar sin tener un resguardo fijo; se alimentan de hierbas que encuentran en el 

solar, insectos, residuos de pozal y masa, tortillas remojadas en agua y en 

algunas ocasiones maiz, así como residuos de frutos y vegetales. La mayor parte 

se destina al autoconsumo. 

La alimentación del ganado del solar, incluye maíz, desechos de otros 

alimentos, comp lementada con el aprovechamiento de diversas plantas que crecen 

tanto en el so lar como en los planteles de henequén, y en otros casos son 

cultivadas exclusivamente para este fín, como es el caso de los pastos, ramón 

(Brosimum alicastrum) y alama (Ficus cotinifolia) (Cuadro No.12). 
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FAMILIA ESPECIE 

Burseraceae Bursera símaruba L. Sarg. 

Convolvulaceae /pomoea hederifolia L. 

/ pomoea ni/ (L.) Roth 

Gramineae Digitarí~ ínsu/aris (L.) Mez 

HyparThenía rufa (Ness) Stapf 

Panicum maximum Jacq. 

Rhynchelytrum repens (Wiild) Hub. 

Sorghum bicolor (L.) Moench 

1 ridaceae Cipura pa/udosa Aubl. 

Leguminosae Desmodíum glabrum (Miller) oc. 

Haematoxy/on campechianum L. 

Senna uníflora 

Moraceae Brosimum alícastrum Swartz. 

Ficus cotinifolia H.B. & K. 

Stercu 1 iaceae Ciuazuma u/rnifolia Lambert 

cuadro No.12. Especies forrajeras de los solar-es 

de Chunchucmil, Yuc. 
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DrscusrON y CONCL U S r O r~ 

Al h oc(>r UIl,) síntesis de los as pedos más impot'tnnlE' ''; que dfditlilll las 

cat'ac t er isticas esenciales de la comunidad de Chunchucm il , necesariamente se 

tiene que considerar el ma r co hi stórico como el prin ci pal pun to de partida. Así, 

retomando algunos elementos de dicho marco, observamos lo s iguiente: 

En las cercan ías del Ejido se localiza un comp lejo arq uitectónico 

pertenec iente al c lásico-tardío, el cual ocu pó una extensión territoria l de 

aproximadamente 20 km 2
, estimándose s u poblaCión en 12,000 habitantes. Como se 

menciona por algunos au tores (V lcek , 1978 y Cor ona, 1978) , a no ser Que las 

condiciones ambientales hubiesen sido totalmente di ferentes en ese t iempo, 

¿cómo se podría explicar la existencia de di c ha pob lación , cotls ider<lndo Que el 

ten"eno no es prop icio para la agricul tura? Los resultados obtenidos en este 

estud io, podrían contribuir a una respuesta, tomando en cuenta que exis te dentro 

de los soJares, una gran cantidad de especies cul tivadas, que aunado a un 

conjunto de actividades diversificadas han contri buido al desarrollo de la 

comun idad estud iada. 

Cuan do se fundó la hacienda de Chunchucmi l, hace más de un siglo, se 

ten ia como principal activ idad el cultivo del henequén . En ese tiempo, todos los 

hnb itantes renliznban el t rnbnjo impuesto pU l" el hacendado, rpci biendo en pngo: 

e <1 :,,', nq ll." (;()lYI idll, vp.,;ti¡f<) y pI 1" :. tnllIfJ~ ntl ~fl'r.livn. F,,'-n~ 110 i nnn~ lirnitnrn n rm 

gran parte el desarrollo de los solares, ya que sólo semb r aba lo que el dueño 

creía necesario. 

Con la exprop iación de la tierra y la en treg a del Cert ifi cado Agrar io a 

partir de 1937 , los peones pasaron a se l- ejidatarios. Sin embargo, algunas familias 
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decidieron salir a buscar mejores oportunidades eje trabajo en las principales 

ciudades del Estndo. La población que se quedó en la Comunid:lIl, requerió de más 

tif'!rr;'ls ojirJales raca desnrrollar 111 agricultura; de esta rOl ma se fueron 

reduciendo sitios de selva baja para practicar la silviculturn, el pastoreo y la 

caza. Por otra parte, los solares también reflejan flujo constante de la pOb lación 

económicamente activa, sobre todo por la escasa atención Que se brinda a su 

desarrollo. Esto se ha dado principalmente por aquellas familias donde el padre 

o los hermanos mayores trabajan fuera de la comunidad, prevaleciendo en 

consecuencia los so lares que son atendidos por gente mayor de 60 años y por 

mujeres. 

En la actualidad, Ips habitantes del Ejido se enfrentan a un grave 

problema: la conversión de la "finca" como nombran a la hacienda en un centro 

turístico. Esto afectaría entre otras cosas su economía, principalmente con 

respecto a los animales domésticos, como pavos, gallinas, carneros y cerdos, Que 

tendrían que ser encorralados. Lo anterior traería como consecuencia que la 

alimentación diaria de cada especie seria básicamente de maíz y su manutención 

se tornaría inconsteable para el campesino . Por otro lado, si en In actualidad, el 

cultivo del maíz y frijol, así como el desarrollu de lus solar es se hall venido 

restr ingiendo, con la puesta en marcha de este proyecto, estas prácticas también 

se verían afectadas seriamente. 

Ot,-o aspecto que modificaría el sistema de vida de los campesinos de 

Chunchucmil, es el ligado a la producción de cultivos, ya que el paso necesario 

de una agricultura de autoconsumo a una agricultura comercia l representaría un 

cambio muy significativo. Actualmente, el número de campesinos que se incorpora 

a este plan de desarrollo es cada vez mayor, repecurtiendo en la escasa atención 

que se brinda a los sol al-es y a la milpa en general. 
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Hace cuatro años se estableció en los terrenos del Ejido una uniúad 

ci t r icoln que ahora se encuentra en pleno desnr r ol lo. De iguJ.I rnatle ril , se es tá 

foment<1ndo otra unidad bajo tos c r-édi t os del Banco de Créd ito Rurnl. Ambas 

unidades se han in sta lado en p lanteles de henequén ya abandonados. 

A pesar de Que en la actualid ad la comun idad de Chunc hucmil está 

pasando por un proceso de integración al s is tema de producc ión comercial. 

contin úa prevalecien do el uso tradicional de los recursos naturales como resultado 

del manejo de Jos solares y el aprovechamiento de algunas especies de la selva 

baja caduc ifo lia. 

Con base en las observaciones rea l izadas en los solares es importante tomar 

en cuenta lo siguiente: 

El conoc imiento de la lengua, h istoria y cultura de ulla región son 

necesarios para estudiar e interpretar los datos Que se obtengan del estudio en 

una comu n idad . Por lo cua l es necesario aplicar cu idadosamente el método más 

ideal píl r :l la ob tenc ión de In información . De acuerdo con Gispert (1988), la 

col umna vertebral del método es la entrev ista abierta y la observación directa y 

part icipativa . En la cornun idad de ChunchuGmil, se u tilizó este tipo ue entrev ista, 

t oman do como base la ficha de datos etnobotán ie-os de la Peninsula ue Yucatán 

(BAOEPY), aunque las entrev istas fueron ab iertas e informales, realizándolas 

dentro del solar y con el ejemplar r eferido. Es importante mencionar' Que la ficha 

uti l izada, su principal limitarrte es el espaCio de las respuestas ab iertas. 

El total de especies útiles presentes en los solares de Chunch ucmit, es ue 

196 y el número de arvenses de BO. siendo un total de 276 especies. Estos datos 

comparados con el número de especies regi stradas para tos so lares de Balzapote 
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Ver., que fué de 159; para la región eJel Río Uxpanapa de 75, y para el ejido de 

Yaxcabá. Yuc:., de 100, nos permiten ooservar la alta diversidad florística que se 

presenta en los s.olares ue la comunidad estudiada, a pesar de los problemas que 

afectan de una u otra manera el desarrollo y fomento de éstos. Estos datos 

(;omparados (;on el número de especies registradas para los solares de Balzapote 

Ver., que fué de 159 ; para la r-egión elel Río Uxpanapa de 75, y para el ejido de 

Yaxcabá, Yuc., de 100, nos permiten observar la alta diversidad florística Que se 

presenta en los solares de la comunidad estudiada, a pesar de los problemas que 

afectan de una u otra manera el desarrollo y fomento de éstos. 

Por otra parte, el número de especies de cada categoría antr-opocéntrica, 

está re lacionado con los gustos, necesidades, tiempo disponible de trabajo y 

hasta aspectos religiosos de cada campesino. De esta forma, se tiene que para 

algunos son más importantes los frutales, para otros las plantas ornamentales, 

mientras que para otros más, las hortalizas. 

El número de espeCies comestibles es de 56, siendo las más importantes las 

rutáceas, las solanaceas y las leguminosas. Las plantas ornamentales están 

representadas por 63 especies destacando las apocynaceas, compuestas y 

euforbiáceas. Mien t ras que las medicinales son 45, sobresal iendo las legumi nosas 

y compuestas. Entre las 14 especies empleadas como combust i ble, las leguminosas 

ocupan un lugar primordial , siendo también la fam il ia más util i zada para la 

const,'ucción . El conocimiento y manejo que los habitantes tienen de los recursos 

vegetales se ve reflejado en estos resultados, ya Que el uso diferenciado y 

dominante de familias características de la selva baja corno leguminosas y 

euforbiáceas así lo uernuestcél. 
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Es impot"tante hacet" notar que el escaso registro de plantas medicinales en 

los solares se debe pt"incipalmente a que la gt"an mayoría de estas se encuent'-a 

en la vegetnción circundante (selva baja, planteles de henequén. camino!'>, cenotes, 

t"ejoyarfas, etc.), a la comunidad. Es importante mencionar el conocimiento que los 

ejidatat"ios tienen sobt"e los aspectos ecológicos, fenológicos, deprerjadot"es, ciclo 

de vida y hasta la localización exacta de cada planta merJic inal. Esta es la 

principal razón de Que no necesitan 5embrar estas plüntfls en su sol;:u', s<l lvo 

aquellas Que traen de otros lugares como: la ruda y la contnlyer'ba, Consideran 

importan te mantener a las plantas en estado silvestre, ya que "mantienen sus 

propiedades curativas, y al camibiarlas de lugar p ierden fuerza" , El número de 

plantas silvestres medicinales asciende a 65 (Ot"tega & Ucán inédito) , El alto 

númel'o de especies medicinales (16, que corresponden al 35% del total de plantas 

medit:inales, ver cuadro NO.9), ut i lizadas en los casos de lesiones dermatogénas, 

está vinculado directamente con el trabajo que desempeñan una parte de la 

pOblac ión: el proceso de obtención de la fibra de henequén. Dw'ante este proceso, 

los campesinos estan expuestos a lesiones (ya sea por la misma planta o por 

p lantas l/rticantes asociadas), mordeduras de víbora, exposición prolongada al sol, 

etc. , por lo que los padecimientos más comunes son: irritaciones de la piel (desde 

ligeras hasta g/'aves), cor taduras, infecciones, torceduras, uolores de cabeza, 

cuerpo, espalda, etc., reumatismo y catarros. En la comunidad existe una partera 

empirica, establecida afios atrás, Sus 1(lbores estan limitadas al tratamiento de las 

enfel'medades de la mujer y el rec ién nacido. Atiende d¡v~rsos casos como: 

esterilidad (xma'alí l, xmatseen), embarazo (yo'om), pat"to (sihil paal), mestruación 

(yikubal) . 

Otro aspecto importante es el referente a las plantas ornamentales. En la 

década de los 70's, cuando el Lic, José López Portillo visitó la hacienda como 
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Presidente de la República, las autor idades muni c ipales plantaron en las escarpas 

y el parque diferentes especies o rnamen tales. Entre las que se encuen tran la 

carolina (Boug<1invillea gfara) , la dalia (Dahlia sp.), la rosa (/105a sp). Por otra 

par' te, la introducci6n de espf~c i es de ot r os si t ios es digno de tomarse en cuen t a, 

tal es el caso de: Caladium bicolor, Dieffenbachia picta, Canna glauca, 

C/Jrysallthemum leucanthemum, Briophyllum /Jinnatum, Ka/anchoe blossfeldiana y 

K. laeiniata, Asparagus plumosus y AS/Jaragus sprengeri. Hippobroma longiflora, 

Lagerstroemia indica, Jazminum sambac, Cestrum l10cturnum y Pet,-ea volubilis. 

Las p lantas ornamen tales juegan u n importante papel en la economía y en las 

celeurac iones religiosas de la comuni dad. Diariamente se prepar an arreglos florales 

para los altares de las diversos centros religiosos, particularmente los sabados 

y domin gos la demanda de ar reg los es mayor. En la fi es ta anual dedicada al 

patrono de la comunidad , domina el uso de nicte' (Plumeria rubra f. fu t ea y P. 

rubra f. tr icolor. La comercia l ización de las p lantas o rnamentales es local. 

Las plantas comes t ibles que se producen en los solares son básicamente 

frutales y horta li Zlls, entre ellas, las especies de mayor consumo son las chinas 

(Citrus sinensis), las ciruelas (Spondias sp .), las guayas (Melicoccus bijugatus 

y Talisia ofivaeformis) , así como la gran variedad de chiles criollos. La 

preferencia entre las especies, se debe p r' inci palmen te a su utilización en la 

preparación de comidas 

Entre la mayoría de fas especies com bu stib les, fas más apreciadas para fa 

obtención de calor son : bakalc he' (Bourrer;a pulchra), subín che' (Acacia 

collin si), box kaaksin (Acacia guameri), t s'its' ilche' (Gymnopoc.Jium floribumdum), 

y ocasionalmente los restos del fruto de coco (Cocos nucífera), así como el tzalam 

(Lysiloma latisiliquuml , a la que consideran de regular calidad . El chakah 
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(Bursera simaruba) se utiliza para "¡-Iacer humo" y espantar a los moscos. 

Para la constru cción de su s casas. seleccionan una gran diversidad de 

árboles, utilizando diferentes especies para cada parte de la ca .... a, las maderas 

utilizadas se obtien en directamente de la vegetación circundante, entre las 

es pecies mjs util izadas pra la construcción de paredes y armazones estan: pi si'i t 

(Oiospyros ramón (Brosimum alicastr um ), pichiche' (Guettarda ellipticlI), zuput 

(ffelic ti,,.i~ !JaruelJsis ) que se utiliza exclusivamente para el hil de las casas. El 

guano (Sabal yapa), es una de las especies más apreciadas para la construcción, 

las hojas frescas son colocadas entretejiéndolas, dando forma al techo. (Se 

utilizan frescas debido a su fácil manejo). El recubrimiento de las paredes se 

denomina holol c he' , para lo cual se utilizan las siguientes especies: zait za' 

(Neomillaspaughia emarginata), bakalchc' (Bourreria pulchra), otro de los elementos 

importantes en la construcción de la casa-habitación maya es el sak ak 

(Arrabidaea floribunda), el cual func iona como "sujetador" entre los diferentes 

elementos estructurales de la casa. 

Entre las plantas denominadas como "enerv8ntes" encontramos al tabaco 

(Nlcot'iaflll tfll)8Cum), y ni chi'chi'beh (Corchol"us siliquosus), en ambos (;;¡ SO~, se 

utili za las hojas y las semillas secas, ~.e fuma ya sea con la misma hoja del tabaco 

o con papel de cigarros· comel-ciales. De acuerdo a los comentarios de algunos 

informantes, el efecto del chi'ch i'beh es más fuerte que el de tabaco, ya que 

puede producir al ucinaciones. 

Entre las plantas forrajeras (Cu.Jdro No.12), encontramos especies cultivadas 

y toleradas dentro d el solar. Cumplen una función muy impo¡-tante los arboles: 

ramón, álamo, chakah, árbol de tinte y piixoy; entre las especies silvestres (que 
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son toleradas dentro del solar}, es común el aprovechamiento de Cipura paludosa, 

Ipomoea hederifofia, / . ni!, Digitaria insularis, y Senn8 uniflora, las cuales son 

muy apet~c i dns princ ipalmente por el ganado equino, la mayoría de el l.:ts es 

abundante en los meses de l lu via (mayo~agosto). 

Es importante mencionar el uso de especies silvestres Que se toleran y 

aprovechan dentro del solar. Como ej~mp lo citaremos: al cundeamor (Momordica 

charantia) de fruto comestible, Petrea volubilis y San Diego (Antigonon ,'BptopUS) 

de uso ornélTnental, c hu k c h ik (Marfynia alJnua) uti l izado corno insecticida (Las 

hojas se colocan por abajo de la hamaca para atrapar pu l gas, chinches etc,), el 

poo' p lato (Luffa cylindrica) Que se utiliza como estropajo para lavar tratos. 

En ocasiones se hace uso múltiple de una planta o de sus partes, uno de 

los casos más interesantes es el coco (Cocos flucifera) , su fruto es comestible, el 

fluido del fruto es medicinal (vermífugo), los desechos del f ru to son combustibles, 

el fruto seco se utiliza como recipiente para tomar pozole, el raquis de las hojas 

se usan como soporte de las flores de nicte' (Plumerit1 rubra) en las celeuraciones 

de la ferio anual. Otro ejemplo lo repl"esenta el guano (Snb:Jf y <1/.Ja). el ello l se 

arroveelH'ttl sus frutos COInO comestibles; sus hojas poro la con strucción; la plnnta 

entera como cerca-viva; las hojas como instrumento para la ornamentación del pan 

"frances", El piixoy, es otro ejemplo claro de aprovechameinto múltiple; la 

madera se utili za en la fabr icacirn de batidores y ocasionalmente como leña de 

regular calidad; las hojas como forr3je, principalmente de carneros, y en las 

pr"ácticas medicas, ayuda a "reventar la fuente", 

El conocimiento biológico de las especies también se pone de manifiesto 

entre los pob ladores de la comunidad. Presentan una gran capacidad para 
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reconocer las va l- iedades, por medio de características morfológicas, de color, de 

olor, etc., conocen igualmente las epocas de floración y fructificación de las 

espec ies cu l tivadas y silvestres (ver anexo) . 

El conoc imiento y u so de las p lantas es un fenómeno dinámico Que se 

en r iquece y debi l ita de acuerdo a diversas c ircunstancias. La mayoría de la 

población mantiene el conocimiento acerca de las caracteristicas y usos de las 

plantas del solar. El intercambio de conoc imientos dentro de la comunidad no se 

aprecia a pl' imera vista, si n embargo, se observó Que por medio de sus relaciones 

sociales cot id ianas se estab lece un f l ujo reciproco de conocimientos sobre las 

prácticas aqrícolns y usos de las plantas, así como intercnmbio de sem il las. Es 

común que se intercambie plantas medicinales para cultivar o para preparar algún 

I-emedio. También existe un intercambio ex tenlo, sob r e todo con semillas y 

plántulas de plantas ornamentales y med ici nales. siendo las mUjeres las 

principales promotoras, Este intercambio de conocimientos da como resu ltado un 

conoc imiento más amplio de las plantas silvestres y cu ltivadas en la comunidad. 

Por otro lado, al com parar la estructura de la vegetación en los solares , se 

observa Que ésta guarda similitu d con la estratificación de ltna selva natural . 

apreci,\ndose el aprovechamiento del espacio v er ti cal y horizontal y el manejo de 

diferentes fo rmas b iólog icas. De esta rnanera, en el estrato aruóreo el 60% de su s 

componentes son frutales; mientras que el 47% de los elementos del estrato 

herbáceo son ornamentales. 

En conc lusión , en los solares de esta Com unidad, se observan los si gu ientes 

aspectos: 

a) La o rganizac ión del huerto familiar refleja el conocimien to del ciclo de vida y 

rep r oducción de las especies. Se aprovechan adecuadamente las zonas de 
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afloramientos calcáreos, el tipo de sue lo y la humedad disponible, así se 

distribuyen a lo largo del año cultivos de especies anuales comestib les, 

med icina les y ornamentales. 

b) El campesino trata de favorecer aquellas especies suscept ib les de ser vendidas 

local o exteriormente, o bién, manejar variedades adaptadas a las cond iciones 

am bi entales de la r egión, como es el caso d e la papaya (puut y ch'ich' puut) ;0 

de la ciruela (abar ), campechana, tu xpe~a etc. 

c) Destina una área considerab le de l solar para la obtención de especies con uso 

ornClmental y ceremonial ; su p,-eferencia sobrepasa las demás categorias de u so, 

inclusi ve las comestibles. 

d) Utili za plantas t an to silvestres como in tro duc idas par a sa ti sfacer sus 

necesidades, siendo la mujer la principal implicada en el proceso de adaptación 

y domesticación de las mismas. 

e) Aprovecha la aparición de arvenses en el solar para utilizarlas como especies 

forrajeras complementarias, ayudando al desarrollo de una pequeña ganadería 

caprina, porcina, avícola (gallina,pavo,palomas,patos) y equina en menor escala. 

f) El manejo del solar implica no solo del tiempo y de la fuerza de trabaja 

necesarios, sino de una gama de conocimientos heredados a través de 

generaciones, que les ha provisto de diversas herramientas para enfrentarse a 

múltipl es problemas de ín dole c u ltural , soc ial y económica. 

g) Existe un intercamb io de l conocimiento y uso de las plantas útiles, tanto 

silvestres como cu lt ivadas Que f luye dentro y fuera de la comunidad , propiciando 

un incremen to en el acer vo cultural etnobotánico de las familias de Chunch ucmd . 
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~ 
A) Casa-habitación F) Gallinero 
B) Cocina G) Baño 
C) Pozo H) Albarrada 
D) Lavadero 1) Bajareque y 
E) Chiquero Xkooche' 

Fig. 1 Diagrama de la distribución de los elementos del solar en la comunidad de 
Chunchucmil, Yucatán. 
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Fig. 3 Estructura vertical que muestra algunas de las especies arbóreas 
arbustivas de un solar de 20 x 30 mts. de Chunchucmil, Yucatán: 
1) Sabal ~, 2) Delonix regia, 3) Citrus sinensis, 4) Tamarindus 
indica, 5) Cocos nucifera, 6) Coccoloba uvifera, 7) Phyllanthus 
acidus, 8) Cresentia cujete, 9) Spondias purpurea, 10) Xeliccocus 
bijugatus, 11) Carica papaya, 12) ~erium oleander, 13) Plumeria 
rubra. 
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A) Ca~n principal 
1\) lp, lesJ.:l 
el 
D) 
' ) 
F) 
G) 
11 ) 
1) 
J) 
K) 
L) 

Cn.".1 ti l '$; r lu r ndo r a 
(;;)sa de l a c ultu ra 
C.1mpo d e po rt ivo 
Cor rn 1. c s v i ejos 
Pa r que público 
EseueJ .. primaria 
ConaslIpo 
Tiendn prIncipa l 
Refre squer.ía 
J an]1n de nliios 

= ~~ Ca r re t e r a pavimen t ada 

Terrace r ía. 

Fig . If · Croq uis de la hacienda Chunchucmil. con los principa l es 
edifJcios . 



A) BAJAREQUE B) XKOOHCHE' 

Fig. 5 Estructuras de almacenamiento de semillas de maíz 
en los solares de Chunchucmil, Yuc. 
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