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RESUMEN 

El presente trabajo es un acercamiento a la temática sobre percepción, y una 
contribución para el estudio de la cosmovisión totonaca. Se aborda 
principalmente la forma como conciben, ordenan y util izan a las plantas los 
miembros de este grupo étnico. 

La investigación se realizó en Zozocolco de Hidalgo Municipio que se 
caracteriza porque su población mayoritaria está conformada por indígenas 
totonacos, poseedores de un basto conocimiento de la naturaleza, lo cual es el 
resultado de la íntima y constante interacción de ellos con el medio en que 
habitan. 

La forma en que el Totonaco concibe y ordena los elementos de la naturaleza se 
expresa en diversos rasgos de su cultura como el lenguaje, la nomenclatura 
botánica y el sistema de clasificación botánico totonaco; las costumbres, 
creencias y mitos en los que las representaciónes que el indígena hace de la 
naturaleza se encuentran principalmente en el plano de lo simbólico y religioso; 
así como en las formas de aprendizaje del niño durante el proceso de 
socialización. 

Se detectaron las plantas que sirven para satisfacer las necesidades tanto 
biológicas como culturales de la población zozocolquense; habiéndose 
registrado 230 especies que corresponden a 74 familias botánicas. 

Se realizó el analisis de la nomenclatura botánica totonaca, para conocer los 
principales criterios por los que una planta es reconocida, nombrada y 
clasificada. 

De manera general se investigó sobre la nominación de las estructuras 
botánicas de una planta, nombres totonacos para designar diversas 
asociaciones vegetales y para los diferentes tipos de suelos que hay en la 
región. 

Sobre la ideología, creencias y costumbres, se vió la forma en que el Totonaco 
se encuentra integrado a la naturaleza y como la concibe , a los organismos que 
forman parte de ella, plantas, animales y a él mismo como ser biológico y 
cultural. 

Y como las creencias del grupo están íntimamente relacionas con la mayoría de 
sus actividades, ya sean estas domésticas, de trabajo o religiosas. 

RESUMEN

El presente trabajo es un acercamiento a la temática sobre percepción, y una
contribución para el estudio de la cosmovisión totonaca Se aborda
principalmente la forma como conciben, ordenan y utilizan a las plantas los
miembros de este grupo étnico.

La investigación se realizó en Zozocolco de Hidalgo Municipio que se
caracteriza porque su población mayoritaria está conformada por indigenas
totonacos, poseedores de un basto conocimiento de la naturaleza, lo cual es el
resultado de la intima y constante interacción de ellos con el medio en que
habitan.

La forma en que el Totonaoo concibe y ordena los elementos de la naturaleza se
expresa en diversos rasgos de su cultura como el lenguaje, la nomenclatura
botánica y el sistema de clasificación botánico totonaco, las costumbres,
creencias y mitos en los que las representaciones que el indigena hace de la
naturaleza se encuentran principalmente en el plano de lo simbólico y religioso;
así como en las formas de aprendizaje del niño durante el proceso de
socialización.

Se detectaron las plantas que sirven para satisfacer las necesidades tanto
biológicas como culturales de la poblacion zozocolquerise; habiéndose
registrado 230 especies que corresponden a 74 familias botánicas

Se realizo el analisis de la nomenclatura botánica totonaoa, para conocer los
principales criterios por los que una planta es reconocida, nombrada y
clasificada

De manera general se investigó sobre la nominación de las estructuras
botánioas de una planta, nombres totonacos para designar diversas
asociaciones vegetales y para los diferentes tipos de suelos que hay en la
region

Sobre la ideologia, creencias y costumbres, se vió la forma en que el Totonaco
se encuentra integrado a la naturaleza y como la concibe, a los organismos que
forman parte de ella, plantas, animales y a el mismo como ser biológico y
cultural,

Y como las creencias del grupo están íntimamente relacionas con la mayoria de
sus actividades, ya sean estas domésticas, de trabajo o religiosas,
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1. INTRODUCCION 

La etnobotánica desde su definición, objeto de estudio, metodología y 
aplicación, ha sido motivo de discusión en diferentes foros y monentos. De 
acuerdo con las definiciones propuestas por algunos autores, la etnobotánica es 
el estudio de las sabidurías botánicas tradicionales (Barrera, 1979), o el campo 

. cintífico que estudia las interrelaciones que se establecen entre el hombre y las 
plantas a través del tiempo y en diferentes ambientes (Hernández, 1979). Su 
metodología es de caracter interdisciplinario y abarca tanto a la biología como a 
la antropología (Martínez en Barrera, 1979) 

Las interrelaciones hombre planta se expresan en la apropiación, uso y manejo 
de las plantas, aspectos que hasta hace poco habían sido el principal objetivo de 
los estudios etnobotánicos. Sin embargo dichas interrelaciones se inician desde 
el momento en que el hombre percibe por medio de sus sentidos el ambiente 
que lo rodea, seguido de la transformación psicológica de esa información, lo 
cual conlleva a la formación de representaciones sobre aquello que se percibió 
inicialmente. En este proceso es fundamental la información previa que el 
individuo posee al respecto, experiencias anteriores, así como sus valores 
socioculturales. 

El proceso cognitivo o cognoscitivo, se refiere a los actos de percibir y conocer y 
cómo éstos se combinan para formar lo que llamamos conductas inteligentes 
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dado que hemos sido formados social, cultural y académicamente con una visión 
distinta a la de ellos. 

Para abordar las investigaciones sobre percepción, nos podemos valer de 
diversas herramientas que nos permitan conjuntar los elementos que forman 
parte de la estructura conceptual y simbólica de la cultura, en diferentes niveles 
de interpretación de la realidad . 

Una de las primeras formas de expresión del pensamiento conceptual es el 
lenguaje en el cual se encuentran los primeros elementos de la labor intelectual 
que posteriormente dará origen a los conceptos (Cassirer, 1985). El lenguaje 
como sistema de signos fonéticos no solo designa y expresa únicamente lo 
objetivo o lo subjetivo, sino una combinación de ambos. Por lo tanto, para 
conocer el contenido de los conceptos es necesario remitirnos al origen y 
significado de las palabras; es en este sentido, que el estudio de los sistemas de 
nominación y clasificación ligüística constituyen uno de los ejes fundamentales 
para los estudios sobre percepción. 

En los sistemas tradicionales de clasificación o "clasificación folk" , se encuentra 
de forma explicita o implicita la información con respecto a la forma en que los 
miembros de una cultura organizan los elementos de la naturaleza, así como con 
respecto a los criterios relevantes (significativos), que participan para la 
nominación, reconocimiento y clasificación de las entidades biológicas. 

Otra forma de conocer la percepción es a través del estudio de las formas de 
adquisición del conocimiento, considerando los parámetros por medio de los 
cuales la gente reconoce e interpreta los fenómenos naturales. Analizando las 
formas de enseñanza desde la niñez, los procesos de socialización, así como 
las necesidades biológicas, culturales y económicas de la población (Martínez, 
1987). 

Una herramienta de carácter primordialmente simbólico y religioso, que nos 
permite conocer como el hombre hace una interpretación del medio que lo rodea 
es a través del mito. Varios autores coinciden en definir al mito como una forma 
particular de captar y representar la realidad (Magaña, 1990; Perrín, 1990; 
López, 1990). 

El mito ordena el conocimiento estructurando y ordenando el cosmos, es una 
síntesis de las explicaciones que el hombre se da sobre la sociedad y la 
naturaleza, y una forma de legitimar las razones y fundamentos de las 
costumbres e instituciones, así como del origen de de las divisiones sociales, de 
la naturaleza y el comportamiento de las cosas. Además es una de las formas de 
mantener viva la tradición y enlazar a las generaciones en la transmisión de 
valores y conocimientos (López, 1990) 
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En la Sierra Norte de Puebla, al igual que en otras regiones rurales de nuestro 
país, existen comunidades conformadas por una mayoría indígena, de las cuales 
se tiene poco conocimiento tanto de las condiciones ecológicas como culturales. 
Esto en numerosas ocasiones ha contribuido de manera significativa a un 
inadecuado planteamiento de los programas de salud, educativos y de desarrollo 
agropecuario 

Zozocolco de Hidalgo se consideró una comunidad adecuada para llevar a cabo 
esta investigación por varias razones: es uno de los ocho municipios que 
conforman la Subregión de la Sierra del Totonacapan que se caracteriza por un 
mayor número de indígenas y un alto porcentaje de monolingüismo; el grado de 
urbanización ha sido más lento que en otros municipios (debido al relativo 
aislamiento en que se encuentra); en otros municipios la población totonaca se 
encuentra cohabitando con otras etnias, lo cual no sucede en Zozocolco. 
Además de que este municipio se encuentra dentro de la región de estudio que 

. abarca del proyecto Naturaleza, Sociedad y Cultura en la Sierra Norte de 
Puebla , del cual este trabajo forma parte. 

Por lo anterior se supuso que el conocimiento tradicional que poseen los 
totonacos de la naturaleza y en particular de las plantas, tendría menos 
influencia de otras culturas incluyendo la mestiza, además de que su ideolgía y 
creencias estarían más arraigadas. 

De forma general, el presente estudio pretende contribuir al conocimiento sobre 
la percepción de la naturaleza de los totonacos de la Sierra, esperando que la 
información obtenida sirva posteriormente tanto a. biólogos, como a miembros de 
otras disciplinas que pretendan trabajar en este municipio en particular u otro de 
la Sierra del Totonacapan. 

Para llevar a cabo la investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

1 ). Rescatar el conocimiento etnobotánico que aún conservan 
los pobladores del municipio de Zozocolco. 

2). Obtener la nominación botánica totonaca y tratar de reconocer 
cuales son los principales criterios en los que se basa su sistema 
de clasificación botánico. 
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3). Tratar de conocer la percepción de los totonacos partiendo de los 
conceptos que ellos tienen de la naturaleza, sus creencias y las 
formas de enseñanza que recibe el individuo desde su niñez. 

4) . Recopilar y analalizar los relatos míticos y cuentos, con el objeto de 
conocer los vínculos e importancia de éstos en la cultura totonaca y 
particularmente en la relación del hombre con la naturaleza. 

5 

Tratar de conocer la percepción de los totonacos partiendo de los
conceptos que ellos tienen de la naturaleza, sus creencias y las
formas de enseñanza que recibe el individuo desde su niñez

Recopilar y analalizar los relatos míticos y cuntos, con el obielo de
conocer los vinculos e importancia de éstos en la cultura totonaca y
particularmente eri la relación del hombre con la naturaleza.

5



2. ANTECEDENTES 

Las características de nuestro país, su diversidad biológica, ecológica y cultural , 
han influido de forma importante para el estudio y desarrollo de la etnobotánica. 
Evidencia de ello, es el número de investigaciones realizadas en diversas zonas 
ecológicas y culturales; abordando también distintos temas dentro de esta 
disciplina. México es el país de Latinoamérica con mayor número de estudios en 
etnobotánica y también en etnozoología, seguido por Perú, Brasil y Colombia 
(Toledo en Argueta, 99 ). 

En sus primeras fases de desarrollo, la investigación etnobotánica en México 
estuvo dirigida esencialmente al estudio de la flora útil por algún grupo étnico. 
Destacando las investigaciones sobre plantas medicinales, comestibles y en 
menor proporción de otras categorías antropocéntricas. Un rasgo común de 
algunos trabajos, es el hecho de estudiar a las plantas aisladas del contexto 
sociocultural en el que son empleadas; caracterizándose por presentar 
básicamente listados de plantas útiles. 

Este tipo de trabajos ha ido evolucionando, dando como resultado 
investigaciones cada vez más integrales, en las que se empieza a dar mayor 
importancia a la parte antropológica, procurando estudiar a las plantas dentro 
del contexto ideológico o cultural. Entre dichos trabajos podemos mencionar el 
de Caballero (/984 ), sobre plantas comestibles en la Sierra Norte de Puebla, en 
el cual se analiza la dualidad frío/caliente que reconocen los Nahuas y 
Totonacos del Estado de Puebla. También con los Totonacos, pero en el estado 
de Veracruz, Morales y Toledo (i987) real izarón una investigación sobre 
medicina tradicional, que entre otras aspectos incluye conceptos sobre algunas 
enfermedades tradicionales como el cuajo y el susto entre los integrantes de 
este grupo étnico. 

Cuevas y colaboradores ( 99 ), llevan a cabo un estudio sobre los recursos 
fitogenéticos, en el cual se pretende iniciar la exploración en torno al 
entendimiento del proceso de apropiación de los recursos vegetales, por los 
Totonacos. En las comunidades estudiadas: Santiago Ecatlán, Tuzamapan de 
Galeana, Caxhuacan, en el Estado de Puebla, y Zozocolco de Guerrero en el 
Estado de Veracruz, registraron 325 especies útiles, correspondientes a 8 
categorías antropocéntricas. 

Sobre el conocimiento botánico observaron una relación directa entre la edad y 
el número de especies que pueden reconocer; mientras que de acuerdo con el 
nivel económico, se presenta una relación inversa, es decir, las personas de 
bajos recursos, poseen mayor conocimiento sobre su entorno. Al respecto de 
éstos datos, los autores reconocen que no es suficiente considerar la edad y el 
nivel económico para la comprensión del problema. 
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En años más recientes encontramos trabajos cada vez más diversos y 
novedosos. Es el caso de investigaciones enfocadas a temas agrícolas, como el 
efectuado por Evangelista y Mendoza (1987), sobre calendarios agrícolas en 
cuatro ejidos de comunidades totonacas en el Municipio de Coxquihui , Veracruz; 
estudios sobre domesticación de plantas, tales como los realizados por Vázquez 
( 99 ) y Castro ( 99 ), sobre el proceso de domesticación y etnobotánica de 
Porophyllum ruderale y de Cyperus canus, respectivamente. 

Otro tema importante dentro de la etnobotánica es el referente a materiales 
energéticos como el carbón y leña, en la que destacan los trabajos de Camacho 
(1985) y Martínez 0992); éste último realizado en el Municipio de nuestro 
interés en el Estado de Veracruz. 

Con respecto a la temática sobre percepción, hasta hace poco había sido 
principalmente objeto de estudio de la Antropología Psicología y Etnopsiquiatría, 
más no así de la Etnobotánica. Por lo cual estos estudios se caracterizan por su 
enfoque social. Este tipo de investigaciones pretenden a partir de la visión o 
cosmovisión de las distintas culturas, dar explicación a diversos acontecimientos 
como los sistemas de parentesco, organización social para la división del 
trabajo, sistemas religiosos y míticos, tabúes, y todo lo que se encuentre 
estructurado o manipulado socialmente en una cultura. 

En Suramérica son numerosas las investigaciones realizadas tanto por 
antropólogos como por psicólogos, dedicadas a estudiar las relaciones 
existentes entre la cosmovisión y la forma de vida de las distintas culturas. En 
dichos trabajos se muestra como el comportamiento y las costumbres de los 
grupos humanos con frecuencia tienen su fundamento en las representaciones 
que ellos tienen del mundo, así como en los mitos y creencias de esa cultura. 

En la lucha por la conservación de los bosques tropicales de la Amazonía, varios 
investigadores se han remitido a la actitud de los pueblos indígenas con la 
naturaleza, y a las formas en que se relacionan con ella. Estos trabajos abordan 
temas como la obtención y manejo de los recursos naturales, considerando cual 
es la filosofía de éstos pueblos para con el ambiente (Juncosa, 989). 

Naikiai (1989), realiza un estudio con los Shuar, en el cual presenta el amplio 
conocimiento que el indígena tiene de la naturaleza. De la fauna, el indígena 
reconocee y nombra una gran diversidad de animales, de los que conoce su 
forma de vida y costumbres alimenticias; tan sólo para la diversidad de aves, 
existen en el vocabulario indígena shuar más de 300 nombres para designarlas. 
Con respecto al conocimiento botánico menciona: es dificil que un Shuar no 
sepa reconocer una planta, es suficiente una mirada a las hojas, a la corteza u 
olfatear una ramita quebrada para saber el nombre de la misma. Conocen 
además las características de las plantas y sus usos apropiados: medicinal , 
comestible, para construcción, etc 
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Entre otras cosas la autora destaca que en la cosmovisión de los Shuar, todas 
las cosas son animadas; cada árbol o animal es considerado como un ser; 
entendiendo aquí la palabra ser, equivalente a ser humano. Referente a sus 
costumbres para el trabajo, señala que en los mitos se explica cómo los hombres 
aprendieron a trabajar la chacra (claro artificial en la selva, donde se practica la 
roza, tumba y quema), a fabricar y usar sus instrumentos de trabajo como el 
machete y la hacha. 

Un estudio realizado con los Kayapó, se enfoca a la problemática de la 
devastación de la Amazonia y cómo ésta acarrea numerosos problemas (erosión 
del suelo y contaminación de las aguas), entre los que se encuentra la 
supervivencia de los grupos indígenas que la habitan. Si desaparecen esos 
grupos, junto con ellos desaparece el conocimiento acumulado sobre la flora, la 
fauna, la ecología, y las estrategias de supervivencia perfeccionadas a lo largo 
de milenios (Posey, \989). 

Con respecto al conocimiento que los Kayapó tienen de la naturaleza, el autor 
menciona que, éste al igual que otros pueblos indígenas, tienen un sistema de 
pensamiento que es, muchas veces un conjunto de creencias que funciona para 
preservar, entre otras cosas, los recursos naturales. Ellos creen que existe un 
equilibrio entre los espíritus animales, de los hombres y de las plantas. Si los 
hombres abusaran de los recursos de la selva, la armonía sería destruida y 
llegarían enfermedades a toda la tribu. En este trabajo se hace enfasis en el 
hecho de que el conocimiento que poseen los pueblos indígenas con respecto a 
la naturaleza, puede servir de apoyo para lograr un mejor aprovechamiento de 
los recursos naturales y a la conservación de los ecosistemas tropicales. 

Una investigación realizada por Vara (\984), entre los Guaraníes del Paraguay, 
muestra como a partir del estudio de diversos rasgos de la cultura y en particular 
de la religión, podemos conocer muchos de los aspectos de la vida guaraní. El 
autor se vale de las metodologías antropológicas y del psicoanálisis para 
presentar la reelaboración del pensamiento indígena. 

Para el Guaraní, la experiencia de su habita! en la selva equivale a una suma 
teológica; implica un universo simbólico minuciosamente ordenado, en 
hermandad perenne con la naturaleza toda, con el cosmos entero. En la vida del 
Guaraní hay un predominio de la religión en todas las esferas de la cultura, 
incluyendo las actividades fundamentales de subsistencia como: caza, pesca, 
recolección y horticultura de roza y quema, de tal forma que estas actividades 
están relacionadas con ceremonias religiosas, de carácter ritual-sagrado. 
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Con un enfoque psicobiológico está el trabajo de Viqueira ( 977), en donde la 
autora estudia la relación existente entre la percepción visual (agudeza visual) 
de los individuos, de acuerdo con el ecosistema en que habitan. En este trabajo 
se plantea que los individuos que viven en espacios abiertos son más hábiles 
para reconocer objetos en la lejanía; mientras que aquellos que viven en 
espacios cerrados (bosques tropicales), pueden percibir una gama más amplia 
en tonalidades de verde. 

En México la existencia de trabajos con algunos grupos étnicos, nos permiten 
conocer los conceptos que el indígena tiene del alma, la tierra, el agua, los 
animales, y del mundo en general. Es el caso del realizado por Guiteras ( 986), 
en el cual la autora a partir de un estudio de caso con un Tzotzil, nos revela la 
visión del mundo de éste. 

De la concepción general del mundo del Tzotzil , es importante destacar que éste 
concibe al cosmos como animado. El viento es el vehículo de lo bueno, lo malo y 
del pensamiento; la tierra es la guardiana de la tradición, la diosa de la rectitud y 
la vigilante del orden moral ; el sol es protector del hombre porque disipa la 
oscuridad y la noche, enemigas del hombre; la luna está relacionada 
estrechamente con el crecimiento y maduración de las plantas. 

Con respecto al hombre, se dice que posee dos almas: una de ellas el ch'ulel , 
es la esencia del hombre y es inmortal , mientras que la otra alma el Wayjel, es 
un animal silvestre que habita en el monte, y la vida del hombre depende de 
ésta, ya que es la parte vulnerable que debe protegerse. 

La revisión del trabajo de Guiteras es importante para aquellos que no tenemos 
una formación antropológica, ya que es posible ir siguiendo su desarrollo y 
apreciar la forma en que la autora penetra en el mundo de su informante; debido 
a que un capítulo del libro presenta casi de forma textual las entrevistas 
realizadas, y otro el resultado del análisis de la información. 

Cabe mencionar que algunos trabajos realizados por médicos y biólogos, 
empiezan a considerar la importancia de conocer la ideología y lógica de las 
culturas con las que trabajan, lo cual permite tener un panorama más amplio y 
cercano a la realidad de los acontecimientos que se estudian. Muestra de ello es 
el trabajo de Casillas ( 990), quien hace un estudio de la medicina tradicional 
Huichola y dedica parte de su obra a los aspetos cognoscitivos relacionados con 
los conceptos de salud y enfermedad; a la vez que presenta la nosología de las 
enfermedades desde la perspectiva huichola, así como la recopilación de los 
mitos de origen relacionados con algunas enfermedades. 

Al respecto de la salud y la enfermedad, dice que en la visión huichola, la causa 
de las enfermedades se encuentra principalmente dentro de lo sobrenatural , 
para el Huichol la fuente de salud y larga vida es seguir el costumbre. Hay la 
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creencia de que algunas deidades ofendidas pueden enviar enfermedad. Otras 
causas importantes de enfermedad son la brujería y la "pérdida del alma". 

Del origen de las enfermedades, en los mitos huicholes sobre el origen del 
mundo, se dice como fueron apareciendo éstas . En el principio del mundo, se 
encontraban los cacaiyari (Deidades Huicholas) . El primer elote que nació lo 
echaron al fuego para asarlo y poder comérselo. Mientras se asaba, en un 
rincón de la fogata, sal ió una especie de humo de las brasas. Este humo era en 
real idad iricáriya (tosferina) que enfermó a uno de los cacaiyari. 

También en el mito se dice que la primera vez que salió el sol en el Teupa (lugar 
sagrado) nacieron otras enfermedades: la primera fue rruriyacuitayari 
(disentería), la cual nació al oeste. La segunda enfermedad fue tápacuiniya 
(neumonía), que nació al este. La tercera de ellas, tawaiya (peste), que nació al 
sur. La cuarta enfermedad, tsipúriquiyá (rubeola), nació por el norte. En quinto 
lugar nacieron etsá (viruela) y sarampión, apareciendo estas dos en el centro. 

Entre los trabajos que más se acercan al tema de percepción, se encuentra el 
realizado por Alcorn (1982), entre los Huastecos de nuestro país. En el se 
destacan los conceptos sobre recurso y necesidad, las bases perceptuales por 
las cuales los Huastecos reconocen e identifican a un organismo, así como la 
relación que se dá entre la percepción del medio y el manejo de los recursos 
naturales. 

Para los Huatescos, el reconocer a una planta como un recurso depende de 
diversos factores, como las características de la planta (biológicas, físicas o 
químicas), y las necesidades biológicas, económicas y culturales de los 
individuos. Sin embargo, la percepción del recurso es mucho más compleja ya 
que intervienen factores personales y de la tradición cultural. 

Con respecto al uso y manejo de los recursos, señala que además del concepto 
que la persona tiene sobre éste, interviene el desarrollo histórico de esas 
sociedades, las estrategias y tecnología desarrolladas o disponibles para la 
explotación y manejo del recurso en cuestión, así como las políticas 
socioeconómicas del grupo.La autora hace énfasis en que, para una mejor 
comprensión sobre el uso y manejo de los recursos naturales por las 
comunidades indígenas, no es suficiente estudiar el uso de la planta, sino 
también el contexto de uso de la misma. 

Otra investigación sobre percepción realizada en la Sierra Norte de Puebla es la 
de Martínez (1987), en la cual se estudian los factores que intervienen en el uso 
y conocimiento de las plantas por dos grupos étnicos: Totonacos y Nahuas. El 
autor menciona que un estudio sobre percepción se debe situar en tres niveles 
básicos, el de los sentidos, el económico y el ideológico o simbólico. 
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El nivel de los sentidos obedece al aspecto utilitario o práctico del recurso, 
considerando las propiedades físicas y químicas de las plantas para cubri r 
necesidades primarias como alimentación, salud, abrigo, combustible. En el 
segundo nivel se analiza la relación del grupo estudiado dentro de un sistema 
económico, el control o no de los recursos, el valor de uso y de cambio, la 
integración de la economía campesina a la economía de otro sector social, etc. 

Mientras que en el tercer nivel la percepción de la naturaleza se vincula a la 
cosmovisión o ideología del grupo, para entender su papel dentro de los mitos, 
rituales, magia y religión. 
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3. DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

a). UBICACION 

El Municipio de Zozocolco de Hidalgo, Ver. se localiza entre los paralelos 20° 
07' y 20° 13' de Latitud Norte y los meridianos 97º 30' y 97º 37' de Longitud 
Oe~te, al Noroeste del Estado de Veracruz; abarcando una extensión de 106.11 
Km (INEGI, 1984 a) (Mapa 1 ). 

Limita al Norte con el Municipio de Coxquihui, Veracruz; al Sur con el Estado de 
Puebla, teniendo como limite natural el Río Zempoala; al Noreste limita con el 
Municipio de Espinal , Veracruz y al Suroeste con el de Huehuetla del Estado de 
Puebla. 

El municipio se conforma por 19 comunidades: Zozocolco de Hidalgo, que es la 
cabecera municipal; las congregaciones Zozocolco de Guerrero y Tecuantepec; 
los ejidos Anayal 1 y Anayal 11; las rancherías, Acatzacat, Buenos Aires, Calicón, 
Camolate, Caxuxuman, Colón, San Javier del Estero, Tahuaxni Norte, Tahuaxni 
Sur, Tlalpila, Tres Barrancas, Tres Cruces, Zapotal y la hacienda de San Carlos 
(INEGI, 1984 f) (Mapa 2). 

Se puede llegar al municipio por la carretera federal 130 México-Poza Rica, 
después tomar la carretera estatal Poza Rica-Coyutla hasta llegar a la 
desviación a Comalteco y atravezar el Río Necaxa; continuar por el camino de 
terracería y aproximadamente a 21 Km se encuentra Zozocolco de Hidalgo. 

Otra ruta de acceso es por el Estado de Puebla, por la carretera Estatal de 
Zaragoza a Cuetzalán, se llega a Equimita y de aquí se toma la desviación a 
Zozocolco de Guerrero. Para llegar a la cabecera municipal, se continua 
aproximadamente 2.5 Km. hacia el Norte por un camino de herradura. 

b). FISIOGRAFIA 

La zona que comprende el municipio se caracteriza por la presencia de una 
sierra baja con lomeríos y llanuras, de alturas que oscilan entre los 120 m.s.n.m. 
y 420 m.s.n.m. 
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Mapa 1 Localización geográfica del Municipio de Zozocolco 
de Hidalgo, Veracruz, México. 
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Mapa 2. Municipio de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz. 
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Zozocolco de Hidalgo pertenece a las provincias fisiográficas Sierra Madre 
Oriental y Llanura Costera del Golfo Norte, y a las subprovincias Carso 
Huasteco y Llanuras y Lamerías, respectivamente (INEGI , 1987). 

La provincia Sierra Madre Oriental está ubicada en forma más o menos paralela 
a la costa del Golfo de México, desde la frontera norte del país hasta su límite 
con el Eje Neovolcánico. Es fundamentalmente un conjunto de sierras menores 
de estratos plegados, constituidos predominantemente por calizas. La 
subprovincia Carso Huasteco, conocida regionalmente como Huasteca 
Veracruzana, abarca una superficie de 2676.08 Km2 y además de las 
características ya mencionadas para la provincia, presenta desarrollo de dolinas, 
pozos, grutas e inclusive cañones. 

Con respecto a la provincia de la Llanura Costera del Golfo Norte, ésta se 
extiende paralela a las costas del Golfo de México, desde el Río Bravo hasta la 
zona de Nautla, Ver., integra claramente una costa de inmerción, cuya edad 
geológica aumenta conforme se distancia de la costa. La subprovincia de 
Llanuras y Lome2íos queda incluida dentro del Estado de Veracruz, donde 
abarca 20792 Km de la superficie total estatal (INEGI, 1988). 

e). GEOLOGIA 

Geológicamente, la Sierra Madre Oriental se originó durante la Fase Laramídica 
a fines del Mesozoico y principios del Terciario. La forman potentes escarpas de 
rocas sedimentarias, en su mayoría de origen marino del Mesozoico; también 
hay rocas de origen continental. 

En la provincia de la Llanura Costera del Golfo Norte, los afloramientos extensos 
corresponden a rocas sedimentarias del Terciario. En algunas áreas dichas 
unidades se encuentran cubiertas por rocas volcánicas del Cenozoico superior 
(INEGI , 1988). 

De acuerdo con los estudios hechos en la región, las unidades geológicas 
presentes son rocas sedimentarias (asociaciones de lutitas) y rocas volcano 
sedimentarias del Cretácico Superior; así como rocas ígneas extrusivas (basalto 
y toba ácida), ceniza volcánica y rocas sedimentarias calizas formadas durante 
el Terciario Superior (INEGI , 1984 e). 
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Zozooolco de Hidalgo pertenece a las provincias fisiográficas Sierra Madre
Oriental y Llanura Costera del Golfo Norte, y a las suoprovincias Cerso
Huasteco y Llanuras y Lomerios, respectivamente (INEGI, 1987).

La provincia Sierra Madre Oriental esta ubicada en forma más o menos paralela
a la costa del Golfo de Mexico, desde la frontera norte del pais hasta su limite
con el Eje Neovolcánico. Es fundamentalmente un coniunto de sierras menores
de estratos plegados, constituidos predominantemente por calizas, La
subprovincia Carso Huasteco, conocida regionalmegte como Huasteca
Veracruzana, abarca una superficie de 2676.08 Km y además de las
caracteristicas ya mencionadas para la provincia, presenta desarrollo de dolinas,
pozos, grutas e inclusive cañones

Con respecto a la provincia de la Llanura Costera del Golfo Norte, esta se
extiende paralela a las costas del Golfo de México, desde el Rio Bravo hasta la
zona de Nautla, Ver, integra claramente una costa de inmerción, cuya edad
geologica aumenta conforme se distancia de la costa La subprovincia de
Llanuras y Lomeåios queda incluida dentro del Estado de Veracruz, donde
abarca 20792 Km dela superficie total estatal (INEGI, 1988)

ai. GEOLOGIA

Geológicamente, la Sierra Madre Oriental se originó durante la Fase Laramídica
a fines del Mesozoico y principios del Terciario. La forman potentes escarpas de
rocas sedimentarias, en su mayoria de origen marino del Mesozoico; también
hay rocas de origen continental

En la provincia de la Llanura Costera del Golfo Norte, los afloramientos extensos
corresponden a rocas sedimentarias del Terciario. En algunas áreas dichas
unidades se encuentran cubiertas por rocas volcánicas del Cenozoico superior
(INEGI isaai.
De acuerdo con los estudios hechos en la región, las unidades geológicas
presentes son rocas sedimentarias (asociaciones de lutitas) y rocas volcano
sedimentarias del Cretácico Superior; así como rocas ígneas extrusivas (basalto
y toba ácida), ceniza volcánica y rocas sedimentarias calizas formadas durante
el Terciario Superior (INEGI, 1984 e)
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d). EDAFOLOGIA 

En la mayor parte de la superficie, las unidades edafológicas predominantes son 
litosol+ rendzina+ regosol dístrico de textura media, que se caracteriza porque a 
una profundidad menor de 1 O cm aflora la roca madre, además de ser suelos 
someros y pegajosos. 

Otra unidad presente en menor extensión está representada por acrisol húmico+ 
acrisol órtico de textura media, que son suelos ácidos con acumulaciones de 
arcilla en el subsuelo y coloraciones roja y amarilla o amarilla claro con manchas 
rojas. También hay presencia de litosol+ rendzina+ acrisol húmico de textura 
fina; aunque en menor proporción que las unidades anteriores (INEGI, 1984 b) 

e). HIDROLOGIA 

Zozocolco se encuentra en la subcuenca del Río Tecolutla, la cual pertenece a 
la cuenca del mismo nombre, dentro de la región hidrológica Tuxpan-Nautla, la 
cual tiene una extensión de 11 ,622 Km2 

Todo el municipio se caracteriza por la presencia de numerosos arroyos y 
manantiales. En la cabecera municipal existen 11 manantiales que daban 
abastecimiento para el consumo de agua antes de la introducción del agua 
potable. 

A lo largo del municipio en dirección Sur a Norte, existen varios arroyos. Los 
arroyos intermitentes Tamuco, la Fábrica y el Mulato (o Veloz), reunen sus 
aguas en un sitio conocido como la Junta donde se forma una poza rodeada por 
grandes rocas, y arroyo arriba se encuentra la Poza Del Diablo, donde existe 
una cascada de aproximadamente 15 metros de altura. Todos estos afluentes se 
unen para formar un arroyo perenne llamado Tecacan, el cual al continuar su 
curso une sus aguas a las del Arroyo Carol ina, mejor conocido en el municipio 
como Arroyo el Colón; este caudal y el del Arroyo Camolate se suman en la 
parte más baja, a las aguas del Río Necaxa, que a su vez se une con el Apulco y 
finalmente con el Río Tecolutla (INEGI, 1983). 

En la parte Sur del municipio, en los límites con la congregación de Zozocolco 
de Guerrero se localiza el Arroyo Tehuancate, el cual es un afluente del Río 
Zempoala. 
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d). EDAFOLOGIA

En la mayor parte de la superficie, las unidades edaiologicas predominantes son
litosoI+ rendzina+ regosol districo de textura media, que se caracteriza porque a
una profundidad menor de 10 cm aflora la roca madre, además de ser suelos
someros y pegapsos.

Otra unidad presente en menor extensión está representada por acrisol húmico+
acrisol onico de textura media, que son suelos ácidos con acumutaciones de
arcilla en el subsuelo y ooloraciones roja y amarilla o amarilla claro con manchas
rojas. También hay presencia de litosol+ rendzina+ acrisol húmico de textura
fina; aunque en menor proporción que las unidades anteriores (INEGI, 1984 b)

B). HIDROLOGIA

Zozocolco se encuentra en la subcuenca del Río Tecolutla, la cual pertenece a
la cuenca del mismo nombre, dentro de la region hidrológica Tuxpan-Nautla, la
cual tiene una extension de 11.622 Km?
Todo el municipio se caracteriza por la presencia de numerosos arroyos y
manantiales. En la cabecera municipal existen 11 manantiales que daban
abastecimiento para el consumo de agua antes de la introducción del agua
potable.

A lo largo del municipio en direccion Sur a Norte, existen varios arroyos. Los
arroyos intermitentes Temuco, la Fábrica y et Mulato (o Veloz), reunen sus
aguas en un sitio conocido como la Junta donde se forrria una poza rodeada por
grandes rocas, y arroyo arriba se encuentra la Poza Del Diablo, donde existe
una cascada de aproximadamente 15 metros de altura. Todos estos afluentes se
unen para formar un arroyo perenne llamado Tecacan, el cual al continuar su
curso une sus aguas a las del Arroyo Carolina, mejor conocido en el municipio
como Arroyo el Colon, este caudal y el del Arroyo Camolate se suman en la
parte más bata, a las aguas del Río Necaxa, que a su vez se une con el Apulco y
finalmente con el Río Tecolutla (INEGI, 1983)

En la parte Sur del municipio, en los límites con la congregación de Zozocolco
de Guerrero se localiza el Arroyo Tehuancate, el cual es un afluente del Rio
Zempoala.
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f). CLIMA 

De acuerdo con la carta de climas según Koppen modificado por García (SPP, 
1981 ), y considerando los datos obtenidos del período 1961 - 1990 de la 
estacion meteorológica de Tecuantepec, Veracruz, dependiente de la Comisión 
Federal de Electricidad. El clima de la zona es cálido húmedo con lluvias todo el 
año Af(m)(e), con una precipitación en el mes más seco mayor de 60 mm., el 
porciento de lluvia invernal menor del 18%, extremoso con oscilaciones entre 07 
y 14 ºc . 

En base a los datos de la estación meteorológica de Tecuantepec, localizada en 
el Municipio de Zozocolco de Hidalgo, la temperatura media anual es de 24.4 °c 
y la precipitación total anual de 2259.4 mm. (Tabla 1, Gráficas 1 y 2) 

Tabla l. PRECIPITACION MENSUAL Y TEMPERATURAS MEDIAS 
MENSUALES DE LA ESTACION METEOROLOGICA DE LA C.F.E. 

DETECUANTEPEC, VERACRUZ. 

MES PRECIPITACION TEMPERATURA 
(mm.) (OC) 

ENERO 81.5 18.8 
FEBRERO 70.4 19.9 

MARZO 67.5 22.9 
ABRIL 104.2 26.0 
MAYO 129.2 28.3 
JUNIO 292.5 28.4 
JULIO 317.2 27.3 

AGOSTO 308.5 27.7 
SEPTIEMBRE 71 .3 27.0 

OCTUBRE 241 .2 25.2 
NOVIEMBRE 159.6 22.3 
DICIEMBRE 116.3 20.0 

La información de la tabla corresponde a datos de enero de 1961 a junio de 
1990. 

La estación meteorológica de Tecuantepec, Veracruz. Se local iza dentro de los 
límit5s municipales de Zozocolco de Hidalgo, Ver., a los 20° 09' de Latitud Norte 
y 97 31' de Longitud Oeste 
a 250 m.s.n.m. 
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fl. CLIMA

De acuerdo con la carta de climas según Koppen modificado por García (SPP.
1981), y considerando los datos obtenidos del periodo 1961 - 1990 de la
estacion meteorológica de Tecuantepec, Veracruz, dependiente de la Comisión
Federal de Electricidad. El clima de la zona es calido húmedo con lluvias todo el
ano Af(m)(e), oon una precipitación en el mes más seco mayor de 60 mm , el
porcignto de lluvia invemal menor del 13%, extremoso con oscilaciones entre 07
y 14 C

En base a los datos de la estacion meteorológica de Tecuantepec, localizada en
el Municipio de Zozocolco de Hidalgo, la temperatura media anual es de 24 4 °C
y la precipitación total anual de 2259.4 mm. (Tabla 1, Graficas 1 y 2)

Tabla I. PRECIPITACION MENSUAL Y TEMPERATURAS MEDIAS
MENSUALES DE LA ESTACION METEOROLOGICA DE LA C.F E.

DE TECUANTEPEC, VERACRUZ.

MES PRECIPITACION TEMPERATURA
(mm-I i° ci

ENERO 515 18.8
FEBRERO 70.4 199
MARZO 675 22,9
ABRIL 1042 260
MAYO 129,2 28.3
JUNIO 292 5 28,4
JULIO 3172 27.3

AGOSTO 308 5 27,7
SEPTIEMBRE 71,3 270
OCTUBRE 241 2 252
NOVIEMBRE 1596 223
DICIEMBRE 1163 20,0

La información de la tabla corresponde a datos de enero de 1961 a junio de
1990.

La estación meteorológica de Tecuantepec, Veracruz Se lôacaliza dentro de los
Iímitss municipales de Zozocolco de Hidalgo, Ver, a los 20 O9' de Latitud Norte
y 97 31' de Longitud Oeste
e 250 m.s n m
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La precipitación total regional en los meses de noviembre- abril es de 600 a 700 
mm. la mínima y de 700 a 800 mm. la máxima, y de 60 a 89 días con lluvias 
apreciables (INEGI, 984 c) . En los meses de mayo- octubre la precipitación 
total mínima es de 700 a 2000 mm. y la máxima de 2000 a 2300 mm. y 90 a 9 
días con lluvias apreciables (INEGI , 984 d). 

g). VEGETACION 

El área de estudio se encuentra en la provincia fisiográfica de la Sierra Madre 
Oriental, en la región Mesoamericana de Montaña del Reino Olártico Neotropical 
(Rzedowski, 978). 

La vegetación original de la zona de estudio es un Bosque Tropical 
Subcaducifolio, el cual se caracteriza porque cuando menos la mitad de los 
árboles dejan caer sus hojas durante la temporada de sequía, pero hay muchos 
componentes siempre verdes y otros que se defolian sólo por un período corto; 
por lo que esta comunidad presenta cierto verdor aún en la época más seca del 
año. La altura del bosque oscila entre los 5 y 40 metros y más frecuentemente 
entre 20 y 30 metros (op.cit.) 

Algunas de las especies representativas del bosque tropical subcaducifolio son: 
Enterolobium cyclocarpum, Brosimum alicastrum, Bursera simaruba, Cedrela 
odorata, Manílkara zapota, Pithecellobium arboreum, Swietenia macrophyl/a, 
Pseudo/media oxyphyllaria, Persea americana, Ceiba pentandra, Pouteria 
zapota, Cupania glabra, Acrocomia mexicana (Rzedowski, 978; INEGI, 988). 

En la vegetación secundaria derivada de este tipo de bosque, se encuentran 
diversas asociaciones que varían en composición florística según la edad de la 
comunidad, tipo de disturbio y comunidades colindantes. En los acahuales 
arbustivos de un año o dos predominan las Gramíneas, Compuestas y otras 
familias. 

Las comunidades secundarias arbóreas que son las más abundantes, 
corresponden a acahuales de seis a diez años o más. Algunas de las especies 
que tienden a dominar en estos acahuales son: Cecropia obtusifolia, Cnidoscolus 
multilobus, Guazuna ulmifolia, Heliocarpus spp., Croton draco, Trema micrantha, 
Adelia barbinervis, Castilla elastica, Sapindus saponaria, Spondias mombin 
(INEGI, 988). 

En el municipio, de la vegetación primaria actualmente solo quedan manchones 
confinados a sitios que por lo escarpado del terreno no han sido desmontados, 
como es el caso de las barrancas y laderas en las riveras de los arroyos. 
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La precipitación total regional en los meses de noviembre- abril es de 600 a 700
mm la mínima y de 700 a 800 mm. la máxima, y de 60 a 89 días con lluvias
apreciables (INEGI, 984 c), En los meses de mayo- octubre la precipitación
total mínima es de 700 a 2000 mm y la máxima de 2000 a 2300 mm, y 90 a 9
días con lluvias apreciables (INEGI, 984 d)

g). VEGETACION

El área de estudio se encuentra en la provincia fisiográfica de la Sierra Madre
Oriental, en la región Mesoamericana de Montaña del Reino Olártico Neotropical
(Rzedowski, 978).

La vegetación original de la zona de estudio es un Bosque Tropical
Subcaducifolio, el cual se caracteriza porque cuando menos la mitad de los
árboles dejan caer sus hojas durante la temporada de sequía, pero hay muchos
componentes siempre verdes y otros que se defolian sólo por un período corto.
por lo que esta comunidad presenta cierto verdor aún en la epoca más seca del
año. La altura del bosque oscila entre los 5 y 40 metros y más frecuentemente
entre 20 y 30 metros (op cit.).

Algunas de las especies representativas del bosque tropical subcaducifolio son:
Erilerolobium cyclocarpum, Brosimum alicastrum, Bursera simaruba, Cedrele
odorata, Manilkara zapota, Pithecellobium arboreum, Swietenia macrophy/la,
Pseudolmedia oxyphyllana, Persea americana, Ceiba pentandra, Pouteria
zapola, Cupania glabra, Acrocomia mexicana (Rzedowski, 978; INEGI, 988).

En la vegetación secundaria derivada de este tipo de bosque, se encuentran
diversas asociaciones que varian en composición floristica según la edad de la
comunidad, tipo de disturbio y comunidades colindantes En los acahuales
arbustivos de un año o dos predominan las Gramineas, Compuestas y otras
familias.

Las comunidades secundarias arbóreas que son las más abundantes.
corresponden a acahuales de seis a diez años o más Algunas de las especies
que tienden a dominar en estos acahuales son. Cecropía oblusífolia, Cnidosco/us
mulfilobus, Guazuna ulm/folia, Heliocarpus spp,, Crotori draco, Trema micrantha,
Adelia barbiriervis, Castilla elast/ca, Sapiridus saporiaria, Spondias mombin
(INEGI, 988).

En el municipio, de la vegetación primaria actualmente solo quedan manchones
confinados a sitios que por lo escarpado del terreno no han sido desmontados,
como es el caso de las barrancas y laderas en las riveras de los arroyos
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h). FAUNA 

Desde el punto de vista faunístico y de acuerdo con la información 
proporcionada por los pobladores de Zozocolco de Hidalgo, la fauna 
correspondiente a la zona es diversa; aunque algunas especies que con 
anterioridad se podían encontrar con facilidad, en la actualidad ya no existen o 
son muy escasas. 

De las especies que se han extinguido en la zona son: Pecari tajacu Uabalí) , 
Felis anca Uaguar), Odocoileus virginianus (venado), Fe/is parda/is (ocelote), 
Ate/es geoffroyi (mono araña), Fam. Phasiniadae (faisán), Orden Pseriformes 
(cuervo), Coendou mexicanus (puerco espín), Dicotyles tajacu (pecarí de collar), 
Ramphastas sulfuratus (pico de canoa), Cathartes aura (aura) (Morales y 
Toledo, 1987). 

Las especies que aún se encuentran en la zona son: Bubulcus ibis (garza del 
ganado), Accipiter bicolor (gavilan pollero), Ortalis vetula (chachalaca común), 
Larus sp. (gaviota), Fam. Psittacidae (cotorra), Fam. Strigidae (tecolote), Fam. 
Picidae (pájaro carpintero), Stelgidopterys sp. (golondrina), Psilorhynus 
mexicanus (papán mexicano), Cassiculus melanicterus (zanate de oro), lcterus 
fuertesi (pecho amarillo) (Edward, 1968). Mellisuga sp. (colibrí), Anas sp. (pato), 
Lepus callotis . (liebre), Nasua narica (tejón), Rhynchonycteris naso, Pferonotus 
parnellii (murcielagos) (Morales y Toledo, 1987; Ramírez y otros, 1982).Bufo 
valliceps (sapo), Hyla miotympanum (ranita arborícola), Rana berlanderi (rana), 
Sceloprus variabilis (lagartija común), Didelphis marsupialis (tlacuache) (Avila, 
1987). 

Algunas de las especies que se encuentran en peligro de extinción son: Geophis 
blanchardi (serpiente jonote), Micrurus affinis affinis (coralillo), Fam. Viperidae 
(nauhaca, rabo amarillo, voladora) (Avila, 1987). Coraqups atratus (zopilote 
común), Iguana iguana (iguana), Bassariscus sumichrasti (mapache grande), 
fam. Bibonidae (buho), Fam. Strigidae (lechuza), Sciurus carolinensis (ardilla), 
Canis latrans (coyote), Lynx rufus (gato montés), Urocyon cinereoargenteus 
(zorra) (Ramírez y otros, 1982). 

Con respecto a los animales domésticos y de tras patio tenemos a: Gallus 
domésticus (gallina), Gallus gallus (gallo), Melleagris gallopavo (guajolote), Sus 
scrofa (cerdo), Canis familiaris (perro), Equus asinus (burro o asno), Equus 
equus (caballo), Bos taurus (toro, vaca), Bos indicus (cebú) (Morales y Toledo, 
1987). 
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iii. FAUNA

Desde el punto de vista faunístico y de acuerdo con la información
proporcionada por los pobladores de Zozocolco de Hidalgo, la fauna
correspondiente a la zona es diversa; aunque algunas especies que con
anterioridad se podian encontrar con facilidad, en la actualidad ya no existen o
son muy escasas.

De las especies que se han extinguido en la zona son: Pecan ta/acu (jabalí),
Felis onca (jaguar), Odocoileus virginianus (venado), Felis pardalis (ocelote),
Ateles geoffroyi (mono araña), Fam Phasiniadae (faisán), Orden Pseriformes
(cuervo), Coendou mexicanus (puerco espín), Dicolyles lajacu (pecarí de collar),
Ramphastas sulfuralus (pico de canoa), Cathartes aura (aura) (Morales y
Toledo, 1987).

Las especies que aún se encuentran en la zona son' Bubulcus ¡bis (garza del
ganado), Accipiter bicolor (gavilan pollero), Ortalis vetula (ohachalaca común),
Larus sp. (gaviota), Fam, Psittacidae (cotorra), Fam. Strigidae (tecolote), Fam
Picidae (pajaro carpintero), Ste/gidoprerys sp. (golondrina), Psi/orhyrius
mexicanas (papan mexicano), Cassiculus melanicterus (zanate de oro), lcierus
fuertesi (pecho amarillo) (Edward, 1968). Mellísuga sp. (colibrí), Arias sp (pato),
Lepus calloris . (liebre), Nasua narica (tejón), Rhynchonycleris riaso, Pteronotus
parrielfií (murcielagos) (Morales y Toledo, 1987; Ramírez y otros, 1982),Buío
valliceps (sapo), Hyla miotympanum (ranita arborícola), Rana berlanderí (rana),
Sceloprus variabilis (lagartiia común), Didelphis marsupialis (tlacuache) (Avila,
iser).
Algunas de las especies que se encuentran en peligro de extinción son Geophis
blanchardi (serpiente ionote), Micrurus affinis affinis (coralillo), Fam. Viperidae
(nauhaca, rabo amarillo, voladora) (Avila, 1987) Coraqups atratus (zopilote
común), Iguana iguana (iguana), Bassanscus sumichrasti (mapache grande),
tam, Bibonidae (buho), Fam. Strigidae (lechuza), Sciurus Carolinensis (ardilla),
Canis Iatrans (coyote), Lynx rufus (gato montes), Urocyon cinereoargeliteus
(zorra) (Ramírez y otros, 1982).

Con respecto a los animales domesticos y de tras patio tenemos a: Gallus
domésticus (gallina), Gallus gallus (gallo), Melleagris gallopavo (guajolote), Sus
scrofa (cerdo), Canis Iamilians (perro), Equus asinus (burro o asno), Equus
equus (caballo), Bos taurus (toro, vaca), Bos indícus (cebú) (Morales y Toledo.
isar).
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i). USO DEL SUELO 

En general el terreno es apto para la agricultura estacional, con la posibilidad de 
desarrollar dos ciclos agrícolas por año, lo cual es factible por la cantidad y 
distribución de lluvias. En la mayor parte del municipio no es posible el uso de 
maquinaria agrícola debido a las condiciones topográficas del terreno (INEGI, 
985). 

El uso del suelo está destinado básicamente para actividades agropecuarias. 

La agricultura es de temporal y está dirigida a la producción de básicos como el 
maíz, frijol , chile, calabaza, camote y tomate; así como cultivos de caña de 
azúcar, ajonjolí , yuca, pimienta, vainilla y café. Con respecto a este último, es 
importante decir que se ha constituido en un cultivo extensivo el cual ha ido 
desplazando a los cultivos básicos, por lo que el café ha pasado a ser la base de 
la economía de gran parte de la población. 

Las áreas de pastizales inducidos son para ganadería de pastoreo libre, la cual 
es básicamente para engorda de ganado y una mínima parte para la cría de 
ganado. El ganado existente en el municipio es criollo con elementos de las 
razas cebú y suizo. 

Aunque las condiciones del terreno no son las más favorables para el 
establecimiento de pastizales, éstos ócupan día a día mayores extensiones del 
terreno. 
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4. DATOS HISTORICOS Y ETNOLOGICOS DE LOS TOTONACOS 

Los Totonacos constituyen uno de los grupos indígenas más importantes. Sobre 
ellos se han dado grandes contradicciones y discusiones con respecto a las 
etimologías de los términos Totonaco y Totonacapan, lugar de procedencia y 
espacio geográfico que han ocupado en diversos momentos históricos. 

Se dice que los términos Totonaco y Totonacapan ya estaban bien establecidos 
para el siglo XV. De acuerdo con Sahagún, totonaco indica en nahuatl "poca 
capacidad o habilidad"; Patiño sugiere que el significado es, tres corazones o 
tres centros"; mientras que en la Relación de Jonotla se afirma que el término se 
originó del nombre de un ídolo. Mientras que Del Paso y Troncoso establece que 
de acuerdo a los informantes de Tetela, significa "gente de donde sale el sol" 
(Kelly y Palerm, 952). 

Uribe ( 966), hace un análisis de las etimologías de las palabras Totonaco y 
Totonacapan. Y deduce que tales términos no se derivan del actual asiento 
geográfico de ese grupo étnico, sino del territorio que ocuparon en el Valle de 
México antes de su migración a la Sierra de Puebla y parte del estado de 
Vera cruz. 

Propone que la palabra Totonacapan es de origen nahuatl, la cual proviene de 
las· raices toton de totona, totonic o totonoc, que significa todo lo que está 
caliente; a de atl , agua; ca de can, que quiere decir lugar donde; y pan de 
panoa, que significa pasa o se desliza sobre. Por lo anterior, Totonacapan 
quiere decir "lugar donde pasa agua caliente o región de aguas termales"; lugar 
que habitaron los hoy totonacos en el Valle de Anahuac. Por consiguiente, 
totonaco fué el nombre que se le dió a ese grupo durante su estancia en dicho 
lugar (Uribe, 966). 

En el idioma totonaco, a la región que habitaron los Totonacos se le llamaba 
klhkuyu-chuchutl de las raíces klhkuyu que significa lumbre, fuego, calor; u de 
unu, que significa lugar donde y chuchutl que quiere decir agua. Klkuyu
chuchutl al igual que en la lengua nahuatl, significa "lugar de agua caliente". Las 
toponimias en ambos idiomas coinciden, lo cual permite suponer que los 
términos Totonaco y Totonacapan derivaron de la estancia de ese grupo en el 
Valle de México (Uribe 966). 

Con respecto al lugar de procedencia de este grupo, se dice que los Totonacos 
llegaron del mar por el oriente en el año 8 8 A.C . (Kelley, 953). En Paxil 
hallaron el maíz y de ahi marcharon a Yolohualinchan. 

Al parecer estuvieron en Tula y Teotihuacán, donde colaboraron en la 
construcción de las pirámides del sol y de la luna; después continuaron a 
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Atenamitic, que parece ser el sitio histórico de Zacatlán. Posteriormente se 
establecieron a cuatro leguas adelante en Mizquihuacan y de ahi colonizaron su 
territorio (Melgarejo en Avila, 987). 

En los Papeles de la Nueva España , por Del Paso y Troncoso existe 
información dada por los Totonacos de Tlacolulan: los Totonacos originales 
fueron 4, ellos emergieron del mar y como su número aumentó fundaron 3 
poblados en un rango de 6 leguas. Estos totonacos tuvieron una existencia 
pacífica de 400 años antes de ser conquistados por los Chichimecas; los cuales 
ocuparon una posición dominante por 09 años, hasta la llegada de los 
guerreros de Moctezuma a quienes dieron tributo y obediencia (Kelly y Palerm, 
952). 

Mientras que Torquemada ( 975), dice que los Totonacos emergieron del 
famoso sitio de Chicomostoc o Siete Cuevas en compañia de los Xalpanecas, 
dejando a los Chichimecas dentro de la caverna. 

La palabra Totonacapan, se aplica comunmente al territorio habitado por los 
Totonacos y variantes de esos nombres . fueron: Tetones, Totolacas, 
Totonacatlalli, Totonapan y Totonacapa (Palerm, 953). 

El área ocupada por los Totonacos ha experimentado procesos de expansión y 
contracción en sus diversos momentos históricos. Durante la época prehispánica 
el Totonacapan llegó a comprender gran parte del Estado de Hidalgo. 

Autores como García Payón y Palerm, consideran que la cultura totonaca se 
expandió a lo largo de la costa central del Golfo de México, desde la cuenca del 
Río Tuxpan hasta el Río la Antigua, abarcando hacia el interior de las faldas de 
la Sierra Madre Oriental , desde Huauchinango hasta el Cofre de Perote; 
extensión donde ahora se localizan las poblaciones de Huauchinango, Zacatlán, 
Tetela, Zacapoaxtla, Tlatauquitepec, Tezuitlán, Papantla y Misantla (Velasco et 
al., 985). 

En el período clásico floreció el Tajín y en ese momento el Totonacapan alcanzó 
su máxima expansión, ensanchándose sus límites desde el norte, a partir de la 
cuenca del Cazones, hasta el sur, con la cuenca del Papaloapan y al occidente 
con la del distrito de Acatlán, Puebla. La gran actividad sociocultural y 
económica de este período, acompañada del crecimiento de la población dió 
lugar al surgimiento de poblaciones importantes en la costa: Santa Gertrudis y 
Alvarado en el Papaloapan; Nopiloa, el Cocuite, Cerro Grande y los Cerros en la 
cuenca del Río Blanco; el Tejar en Jamapa; Chalahuite y Cempoala en la cuenca 
del Actopan; Viejón, Palma Sola y Santa Ana en los valles de la costa central 
(Medell ín en Velasco et al , 985). 
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Según García Payon, en el período posclásico, la migración Tolteca hacia la 
costa del Golfo (donde fundaron Tenampulco, Tuzapan, Castillo de Teayo y 
Cacahuatenco) acentuó el éxodo de los habitantes del Tajín hacia la costa sur, 
obligándolos a una reconcentración de sus poblados (Medellín en Velasco et al., 
985). 

En el período histórico, el Tajín quedó completamente olvidado. Se dan 
invasiones Toltecas y Chichimecas, obligando a los Totonacos de la Sierra de 
Puebla ir hacia la costa del Golfo, en la porción comprendida entre los Ríos 
Tecolutla y la Antigua y las Sierras de Tlapacoyan-Misantla-Tlacolulan. En este 
lapso se fundaron las ciudades de Papantla, la Concha, Coatzintla, 
Xalapantepec y otros centros, conformándose el núcleo más importante de habla 
totonaca. Período durante el cual Cempoala pasó a ser el centro y capital de 
éste grupo étnico (op.cit.) . 

Durante la colonia, la zona costera sufrió una despoblación de los Totonacos, 
debido a diversos factores (epidemias y la política de reacomodo de los 
pueblos}, originando una contracción hacia las partes intermedias y serranas de 
Xalapa, Naolinco, Tecolutla, Papantla y el conjunto serrano de Veracruz y 
Puebla, en las colindancias de Zozocolco, Huauchinango y Tulancingo (Kelly y 
Palerm, 952). 

Al inicio del siglo XIX la població2 totonaca se encontraba asentada en una 
superficie cercana a los 4 000 Km , comprendiendo los pueblos de Coahuitlán, 
Coatzintla, Coxquihui , Coyutla, Chicualoque, Chumatlán, Estero Espinal, 
Papantla, Santo Domingo, Mecatlán, Sta. María Mecatlán, Sta. María Tecolutla y 
San Miguel Zozocolco; siendo Papantla la cabecera del partido y posteriormente 
el cantón, donde se encontraba la mayor parte de los hablantes totonacos, cuya 
densidad se calculó hacia la decada de los treinta en un 66.62 % respecto a la 
población total (Bausa en Velasco et al , 985). 

La principal actividad de los Totonacos fué la agricultura, siendo el maíz el 
cultivo más importante, siguiéndole en importancia el chi le (especialmente 
chiltepín) y el algodón; también se cultivó frijol , calabaza y frutales como 
ciruelas, aguacates y zapotes. Trabajaban la tierra por medio del desmonte: lape 
(roza}, tacuxtu (milpa}, chanay (coa) o sistema de roza; primero con instrumentos 
de piedra y después de cobre (Kelly y Palerm, 952; Melgarejo en Avila , 987). 

En la sierra los principales alimentos consistían de maíz en forma de tortillas y 
totopos con salsa de chile y tamales rellenos de frijol o carne. Comían así mismo 
cacao verde, maduro y seco (como chocolate} , sus bebidas eran atole, chicha, 
pozole y pulque de zarza. Cultivaban vainilla, tabaco y calabaza; utilizaban la 
semilla del liquidambar y el copal como sahumantes y medicinales y al 
chicozapote para obtener hule (Palerm, 953; Krickeberg ; Williams en Velasco 
et al ., 985). 
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En cuanto a los animales domésticos los principales fueron el guajolote y la 
abeja; la actividad de la caza parece haber sido irrelevante para la al imentación, 
no así la pesca. Entre los animales que cazaban y pescaban se encontraban el 
venado, armadillo, tejón y tlacuache; con respecto a peces el guapote, bobo y 
algunos crustáceos como acamayas y burritos (Kelly y Palerm, 952; Melgarejo 
en Avila, 987). 

Con respecto al comercio, debido al contraste entre la costa y la sierra la 
producción era diversa, lo cual permitía gran comercialización interna. Entre los 
artículos que exportaban los Totonacos ya fuera por comercio o tributo se 
encontraban el algodón, chile, maíz, plumas y piedras preciosas; artículos 
elaborados como petates, escudos, adornos de plumas, pieles, telas, mantas de 
colores y ropa; también se comercializaba con esclavos. No se sabe si utilizaban 
algún tipo de moneda, pero se conoce que la renta de las tierras se pagaba con 
maíz y mantas de algodón (Kelly y Palerm, 952). 

De la organización social de los Totonacos se sabe que estuvo fuertemente 
estratificada. El grupo en el poder se encontraba constitu ído por los caciques o 
señores, los principales, los sacerdotes y posiblemente los guerreros más 
destacados; Palerm ( 953), menciona que a los comerciantes y artesanos no se 
les puede ubicar en el estatus social. 

Referente a su organización política se dice que vivían agrupados en señoríos, 
probablemente hubo uno al norte, otro en la sierra y uno más al sur, aunque 
aparentemente nunca hubo un gran señorío totonaco. Con fines defensivos 
llegaron a formar alianzas de hasta 30 pueblos gobernados por un cacique, el 
cual heredaba el gobierno por la línea familiar masculina. Las mayores unidades 
políticas conocidas fueron el reino legendario de la sierra y el señorío de 
Cempoala (Kelly y Palerm, 952). 

En cuanto a la religión de los antiguos totonacos, existe variación con respecto a 
los dioses que adoraban . según diversos autores. Se dice que las deidades 
principales fueron el dios solar y la diosa de la tierra o vegetación y fauna. El 
primero es calor, energía y por el se mueve todo lo creado, considerándolo el 
sexo masculino que dá protección a la deidad femenina (esposa del sol), que 
como tal se considera a la tierra (Uribe, 970). 

Los principales cultos al sol consistían en templos permanentes en los pueblos 
con fuegos ardiendo día y noche e imágenes de madera y piedra; donde se 
llevaban a cabo sacrificios humanos que servían como mensajeros al sol , para 
que enviara a su hijo quien abriría una época de bienestar y abundancia (Uribe, 
970). El culto a la tierra pedía sacrificios de animales, ofrendas de flores y tenía 
templos permanentes en los montes. Ambas formas de culto tenían en común 
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artículos que exportaban los Totcnacos ya fuera por comercio o tributo se
encontraban el algodón, chile, maíz, plumas y piedras preciosas; articulos
elaborados como patatas, escudos, adornos de plumas, pieles, telas, mantas de
colores y ropa; también se comercializaba con esclavos. No se sabe si utilizaban
algún tipo de moneda, pero se conoce que la renta de las tierras se pagaba con
maíz y mantas de algodon (Kelly y Palerm, 952).

De la organización social de los Totcnacos se sabe que estuvo fuertemente
estratificada El grupo en el poder se encontraba constituido por los caciques o
señores, los principales. los sacerdotes y posiblemente los guerreros más
destacados; Palerm ( 953), menciona que a los comerciantes y artesanos no se
les puede ubicar en el estatus social,

Referente a su organizacion politica se dice que vivian agrupados en señorios,
probablemente hubo uno al norte. otro en la sierra y uno más al sur, aunque
aparentemente nunca hubo un gran señorío tolonaco. Con fines defensivos
llegaron a formar alianzas de hasta 30 pueblos gobernados por un cacique, el
cual heredaba el gobierno por la linea familiar masculina. Las mayores unidades
politicas conocidas fueron el reino legendario de la sierra y el señorío de
Cempoala (Kelly y Palerm, 952)

En cuanto a la religión de los antiguos totonacos, existe variación con respecto a
los dioses que adoraban según diversos autores. Se dice que las deidades
principales fueron el dios solar y la diosa de la tierra o vegetación y fauna. El
primero es calor, energia y por el se mueve todo lo creado, considerándolo el
sexo masculino que dá protección a la deidad femenina (esposa del sol), que
como tal se considera a la tierra (Uribe, 970).

Los principales cultos al sol consístian en templos permanentes en los pueblos
con fuegos ardiendo dia y noche e imágenes de madera y piedra; donde se
llevaban a cabo sacrificios humanos que servían como mensa¡eros al sol, para
que enviara a su hijo quien abriría una época de bienestar y abundancia (Uribe,
970). El culto a la tierra pedia sacrificios de animales, ofrendas de flores y tenía
templos permanentes en los montes Ambas formas de culto tenian en común
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estar orientadas sobre ideas de fertilidad, abundancia, salud y bienestar 
(Palerm, 953). 

Por otra parte, lchón ( 973), considera tres categorías de poderío (los dioses, 
las divinidaes secundarias y los dueños) entre los dioses de los Totonacos de la 
Sierra. Los dioses creadores que son: el sol (dueño del maíz); los pádres; las 
madres Nansitni y San Juan Aktsini señor del agua y del trueno. Tienen bajo 
sus órdenes a las divinidades secundarias: tierra, agua, fuego, viento, luna y 
estrellas; quienes a su vez están representadas en cada punto del mundo por 
los dueños o señores (del monte, de los animales, de los manantiales y ríos, del 
temazcal , del horno, etc.,) los cuales sirven de intermediarios entre las deidades 
superiores y los hombres. 

El dios del sol Chichini, era representado por una amonita fosil o por una 
estatuilla precolombina a la que se le llamaba dueña del maíz o cinco serpiente 
Kitsis-luwa. Las madres o nanitas, es un número indeterminado de deidades 
femeninas cuya tarea esencial es crear el embrión del niño. San Juan tiene 
personalidad de cazador y se le considera el creador de las plantas cultivadas y 
animales salvajes (op.cit). 

En la actualidad la población totonaca mayoritaria se concentra en 4 municipios 
comprendidos entre la cuenca del Río Nautla y la del Cazones: Tihuatlán, 
Coatzintla, Coahuitlán, Coyutla, Espinal, Cazones, Papantla, Gutiérrez Zamora, 
Tecolutla, Mecatlán, Chumatlán, Filomena Mata, Coxquihui y Zozocolco. 
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5. DATOS HISTORICOS Y ETNOLOGICOS DE ZOZOCOLCO 

a). ASPECTOS HISTORICOS 

Zozocolco de Hidalgo se encuentra situado entre tres cerros: el Cerro Pelón, 
Cerro Buenavista y el Cerro del Curato. Su fundación data de años anteriores a 
el año de 1400, por un pequeño grupo de Totonacos que adoraban al dios 
Chichini (dios del sol). 

Aproximadamente en el año de 1450, fueron conquistados por Mexicas y 
Tenoxcas en nombre de Moctezuma, convirtiéndose en subditos del gran imperio 
azteca. Los conquistadores observaron que las mujeres de ese pueblo 
acarreaban el agua en cántaros de barro rojo, que en nahuatl ellos conocían con 
el nombre de tzotzocotl (cántaro), y como además existía en ese lugar un sitio 
de adoración al sol, le llamaron Totnathiu, al cual los Aztecas conocían como 
dios del sol. Fue entonces que el pueblo tomó el nombre de Tzotzocol
Tonathiu, que significa cántaros del sol (anónimo, s.f.). 

En el momento de la conquista española, se dió también la conquista espiritual y 
religiosa. En el sitio donde se encontraba el adoratorio al dios del sol, se 
construyó la iglesia católica de arquitectura colonial, a cargo de los misioneros 
franciscanos; se aprendió la lengua castellana y la religión católica, realizándose 
grandes cambios en el pueblo. Por influencia de los frailes el pueblo fué llamado 
San Miguel (anónimo, s.f.). 

Durante el proceso de evangelización, los más fieles seguidores indígenas 
fueron conformando una clase privilegiada. En los primeros años de la colonia 
destacaron como miembros de ella los cantores y músicos, quienes ocuparon un 
papel importantísimo en las ceremonias y gozaron por ello de exención de 
tributos. En ese momento se estaba dando un acomodo cultural entre los que 
estaban integrándose aparentemente bien al ambiente colonial y la gente que se 
resistía a los nuevos usos y valores. En Zozocolco, comunidad asociada a 
Tonatico contaba en ese momento con 8 cantores (Martínez, 1987). 

El establecimiento secular de la sierra ocurrió hacia 1563, época en que se 
fundaron varias parroquias y entre ellas la de Xonotla a la cual pertenecía 
Tonatico. 

Desde tiempos prehispánicos en la sierra existieron altepemes (institución 
política prehispánica); en Tonatico existió uno, el cual fué asociado en la época 
colonial con la vecina localidad de Zozocolco, pero no hay indicios de que tal 
relación haya sido previa al contacto indoespañol (Martínez, 1987). 
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El establecimiento secular de la sierra ocurrio hacia 1563, epoca en que se
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relación haya sido previa al contacto indoespañol (Martinez, 1987)
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Antes de la llegada de los españoles, los centros y límites de los altepeme eran 
dispersos y difusos, ya que la integración de la colectividad era posible mediante 
el reconocimiento de los lazos históricos, así como la participación en actos 
rituales; aunque no hubiera continuidad territorial. 

A la llegada de los españoles, la encomienda fué una de las bases de la 
conquista porque entre otras cosas permitió aprovechar los sistemas políticos 
existentes (altepeme), en beneficio de los españoles. Como en Tonatico existía 
un altepeme, que fungia como capital , los españoles situaron allí un 
encomendero (op.cit.). 

Como consecuencia de la conquista, posteriormente se dió un reordenamiento 
de los pueblos; centros, límites y regiones fueron alterados con el 
establecimiento de una capital. El altepeme o capital de Tonatico fué desplazado 
a Zozocolco durante el siglo XVI (1522); quedando como capital Zozocolco, 
generándose por ello el nombre de Zozocolco Tonatico. Al ser cambiada la 
cabecera prevaleció el nombre de Zozocolco para denominar a todo el pueblo. 

Sin embargo como la población española aún no era numerosa, resultaba 
complicado el cobro de los tributos, ante lo cual se designó un juez visitador, con 
el propósito de examinar la situación fiscal de cada pueblo. Para 1553 el juez 
Diego Ramírez inició su recorrido y antes de 1553, visitó entre otros pueblos a 
Tonatico. Dicho juez, decía haber terminado con muchos abusos de los 
encomenderos y corregidores. 

En medio de tantas reestructuraciones, desaparecieron las encomiendas, y sus 
sitios fueron ocupados por los corregimientos. La tendencia de centralización se 
vió acelerada por la carencia de personal dispuesto a cumplir con sus funciones 
y además porque a los corregidores se les prohibió establecer residencia 
definitiva entre los indios. Generándose en muchos casos la unión de 
administraciones de dos o más pueblos (op.cit. ). 

Tonatico, entre otros pueblos serranos recibió su corregidor para 1544, el cual 
tenía asignados otros tres pueblos. Dicho corregidor se mudo a Papantla, entre 
1570 y 1590. Posteriormente, los indios de Zozocolco pidieron al virrey que 
permitiera al alcalde mayor visitar su pueblo, pues el corregidor se había 
mudado a Papantla y no atendía sus problemas. 

Este tipo de alcaldes habían sido puestos por las autoridades de la Nueva 
España, para supervisar las jurisdicciones regionales, que abarcaban varios 
corregimientos y las cuales fueron formadas debido a las fallas existentes en los 
corregimientos. 

A finales del siglo XVI , se dió la reactivación del programa de congregaciones, 
orientado a juntar lugares pequeños previamente congregados. Al delimitar 

29 
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dichas congregaciones, al parecer no se tomaba en cuenta la diferenciación 
regional. 

Las dos regiones serranas, quedaron comprendidas como parte de dos distritos. 
Uno de estos era el de Hueytlalpan, el cual comprendía tanto pueblos de la 
antigua región olmeca, como de la totonaca, texcocana y de la bocasierra. En 
este distrito se encontraba el pueblo de Zozocolco. 

Por las epidemias que arrasaron a la Nueva España de 1520 a 1521 , 1545 a 
1548 y 1576 a 1581 ; se dieron terribles mortandades. Ocasionando además 
numerosos asientos despoblados y tierras abandonadas. A mediados del siglo 
XVI, afectados por la segunda epidemia algunos pueblos de la parte más baja de 
la sierra; en su mayoría de la región totonaca, habían casi desaparecido del 
mapa (Martínez, 1987). De acuerdo con información obtenida en Zozocolco, una 
gran peste azotó principalmente al Estado de Puebla y alcanzó al pueblo de 
Zozocolco, aproximadamente en esa época. Como consecuencia el pueblo fue 
abandonado, quedando solamente aquellos que sobrevivieron a la peste, 
principalmente indígenas (anónimo, s.f.). 

Posteriormente (probablemente en el siglo XIX), llegaron a Zozocolco familias 
procedentes del · Estado de Puebla, entre las que venían las familias :- Reyes, 
Gutiérrez, Segura, Peña, García y Palomino. Zozocolco progresó en ese 
momento debido a la producción vainillera, siendo entonces la máxima atracción 
para otros pueblos como Zacapoaxtla, Tepango, Gutierrez Zamora y Papantla 
(anónimo, s.f). 

A medida que la población aumentó, también aumentó la necesidad de agua; y 
aunque se conocían manantiales, estos eran poco accesibles por encontrarse en 
el monte. En ese tiempo en el pueblo únicamente existían la calle Benito Juárez 
y la Plazuela. 

La primera pila de agua fué construida a finales del siglo XIX, a la cual se le 
llamó Pila del Tarro porque el agua nacía al pie de un tarral. A principios del 
siglo XX se construye la Pila del Paraíso, la cual se encuentra en la parte 
sureste de la calle de la plazuela. En 1905 por gestiones de los habitantes se 
inicia la construcción de esta pila y se termina en 1918. 

En el Manantial del Chorro, se construyeron dos pilas que fueron inaguradas en 
1945 y estas abastecieron de agua a la población de Zozocolco (anónimo, s.f.). 

Para mediados del siglo XX, el pueblo se encuentra totalmente cambiado debido 
a su riqueza vainillera. Se construyen las calles, banquetas, palacio municipal, 
se instala el reloj público (1948 / 1949) y se construye la escuela primaria en 
1946. 
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Entre los años 50 y 60, decae el cultivo de la vainilla propiciando la migración de 
muchos de los habitantes, quedando el pueblo bastante desolado Las nuevas 
generaciones logran la construcción del camino de terracería y la introducción 

· de luz eléctrica con la ayuda del gobierno del estado y la iniciativa del pueblo en 
el año 1975, la introducción de agua potable a partir de 1979, y también se 
funda la escuela secundaria particular incorporada a la SEP., en 1976, la cual 
lleva el nombre de Profesor Ricardo Sosa Lozada, en honor a un profesor que 
dedicó 42 años de su vida a la educación de la niñéz de ese pueblo (anónimo, 
s.f.). 

b). SERVICIOS 

En la cabecera municipal aproximadamente el 50 % de las viviendas cuentan 
con los servicios de agua entubada y energía eléctrica, y drenaje el 20 % de las 
viviendas. Existe un centro de salud, una tienda campesina, una tienda 
CONASUPO (hasta el año de 1989), un cementerio y una iglesia católica. 
Además hay 4 radiotransmisores y dos teléfonos. 

El resto de las comunidades en general no cuenta con los servicios de agua 
entubada, drenaje y energía eléctrica. Solo algunas comunidades cuentan con 
algunos de éstos servicios: En Tecuantepec aproximadamente el 80 % de las 
viviendas tienen energía eléctrica y el 13 % drenaje, en Zozocolco de Guerrero 
el 68 % de las viviendas cuentan con energía eléctrica y el 8 % con drenaje. En 
otras comunidades como Anayal Dos, San Javier del Estero, Tahuaxni sur y 
Tlalp ila, del 16 al 40 % de las viviendas cuentan con agua entubada (INEGI, 
1990). 

En cuestión de servicios educativos en la cabecera municipal hay un centro de 
educación preescolar; dos escuelas primarias, una estatal y la otra pertenece al 
sistema federal bilingüe; dos escuelas secundarias, una telesecundaria federal y 
una secundaria particular de enseñanza directa, y un centro de telebachillerato. 

Se cuenta con escuela primaria federal bilingüe en Acatzacat , Anayal 1, Anayal 
11 , Akatzacat, Tres Cruces, Caxuxuman, Tres Barrancas, Tlalpila, Tecuantepec y 
Zozocolco de Guerrero, donde además se encuentra el albergue escolar para 
niños indígenas a cargo del INI (Insti tuto Nacional Indigenista); escuela primaria 
Estatal en Tahuaxni Norte, Tahuaxni Sur, San Javier del Estero y Tecuantepec. 
Las congregaciones de Zozocolco de Guerrero y Tecuantepec cuentan con 
servicio de telesecundaria. 
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viviendas. Existe un centro de salud, una tienda campesina, una tienda
CONASUPO (hasta el año de 1989), un cementerio y una iglesia católica
Además hay 4 radiotransmisores y dos teléfonos.

El resto de las comunidades en general no cuenta con los servicios de agua
entubada, drenaje y energia eléctrica Solo algunas comunidades cuentan cori
algunos de estos servicios En Tecuanlepec aproximadamente el 80 °/i de las
viviendas tienen energía electrica y el 13 % drenaje, en Zozocolco de Guerrero
el 68 “Ii de las viviendas cuentan con energía eléctrica y el 8 % con drenaje. En
otras comunidades como Anayal Dos, San Javier del Estero, Tahuaxni sur y
Tlalpila, del 16 al 40 % de las viviendas cuentan con agua entubada (INEGI,
1990)

En cuestión de servicios educativos en la cabecera municipal hay un centro de
educación preescolar, dos escuelas primarias, una estatal y la otra pertenece al
sistema federal bilingüe, dos escuelas secundarias, una telesecuridaria federal y
una secundaria particular de enseñanza directa. y un centro de telebachillerato.

Se cuenta con escuela primaria lederal bilingue en Acatzacat, Anayal l, Anayal
ll. Akalzacat, Tres Cruoes. Caxuxumari. Tres Barrancas, Tlalpila, Tecuantepec y
Zozocolco de Guerrero, donde además se encuentra el albergue escolar para
niños indigenas a cargo del INI (Instituto Nacional Ind`›genista); escuela primaria
Estatal en Tahuaxni None, Tahuaxni Sur, San Javier del Estero y Tecuantepec
Las congregaciones de Zozocolco de Guerrero y Tecuantepec cuentan oon
servicio de telesecundaria.
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El municipio se comunica con Poza Rica y Papantla por medio de carreteras 
estatales. A nivel municipal las vías de acceso a las distintas comunidades es 
por medio de caminos de herradura y veredas. 

e). POBLACION 

En 1980 el municipio contaba con una población total de 12, 725 habitantes, 
6,218 mujeres y 6,507 hombres (INEGI, 1984 g). Para 1990, el Censo General 
de Población y Vivienda reporta una población total de 11 ,876 habitantes, 
distribuídos en 19 comunidades (INEGI, 1990), (Tabla 2) . 

Tabla 2. POBLACION TOTAL POR MUNICIPIO, LOCALIDAD Y SEXO 
(1990) 

LOCALIDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 
Zozocolco de Hidalgo 11,876 5,964 5,912 
Zozocolco de Hidalqo * 786 1,401 1,385 
Acatzacat 716 343 373 
Anayal 2 311 166 145 
Anayal 1 370 191 179 
Calicón 209 112 97 
Camolate 79 37 42 
Caxuxuman 581 299 282 
Colón 339 185 154 
Plan de la Palma, Tecuantepec 540 264 276 
San Carlos 258 129 129 
San Javier del Estero 402 202 200 
San José Buenos Aires 282 136 146 
Tahuaxni Norte 586 296 290 
Tahuaxni Sur 569 343 351 
Tlalpila 573 292 281 
Tres Barrancas 131 69 62 
Tres Cruces 416 212 204 
Zapotal 752 389 363 
Zozocolco de Guerrero 1,851 898 953 

* Cabecera Municipal 
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por medro de caminos de herradura y veredas

=›. Posuxclou

En 1980 el municipio contaba con una población lola! de 12,725 habitantes,
6.218 mujeres y 6,507 hombres (INEGI, 1984 g). Para 1990, el Censo General
de Población y Vivienda reporta una población total de 11.876 habitantes,
disìribuídos en 19 comunidades (INEGI, 1990), (Tabla 2).

Tabla 2 POBLACION TOTAL POR MUNICIPIO, LOCALIDAD Y SEXO
(1990)

LOCALIDAD TOTAL HOMBRES MUJERES
Zozocoìco de Hidalgo 11,876 5,954 5.912
Zozocolco de Hidalgo ' 786 1,401 1,385
Acalzacal 716 V343 373
Ánayal 2 311 166 145
AnayaI 1 370 191 179
Calìcón 209 112 97
Camolate 79 37 42
Caxuxuman 581 299 282
Colón 339 185 154
Plan de la Palma, Tecuanlepec 540 264 276
San Carlos 258 129 129
San Javrer del Estero 402 202 200
San .lose Buenos Aires 282 136 146
Tahuaxni Norte 586 296 290
Tahuaxni Sur 569 343 351
Tlalpila 573 292 281
Tres Barrancas 131 69 62
Tres Cruces 416 212 204
Za otal 752 389 363
Zozocolco de Guerrero 1,851 898 953
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d). ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

En la región que comprende el municipio de Zozocolco, la actividad económica 
que actualmente predomina es la cafeticultura, seguida en importancia por la 
ganadería. 

Hasta fines de la década de los cuarenta, las unidades productivas de esta zona 
dedicaban sus tierras laborales a los cultivos como maíz, frijol , chile, caña de 
azúcar, ajonjolí, café criollo y vainilla. En ese momento en Zozocolco los cultivos 
económicamente importantes eran la vainilla y caña de azúcar. 

La introducción de ganado bovino se inicia aproximadamente a principios de 
este siglo. Actualmente la ganadería es de pastoreo libre, extensiva, 
generalmente no se practica la rotación de potreros y cuando se dá es cada año 
en la época de estiaje. Siendo el índice de agostadero de 1 a 2 cabezas por Ha. 
para la cría de ganado y 3 cabezas para el ganado de engorda. 

El ganado existente en el municipio es criollo con elementos de razas cebú y 
suizo, el cual es básicamente para fines de engorda y una mínima parte para la 
cría. La comercilalización se lleva a cabo generalmente dentro de los límites 
municipales y algunos compradores vienen de fuera. El destino es municipal o 
para el Estado de Veracruz y la Ciudad de México. 

La actividad en la que actualmente se sustenta la economía de los pobladores 
es la cafeticultura. Esta situación se presentó debido a que a fines de la década 
de los cuarenta, aumentó considerablemente el precio del café en el mercado 
internacional, hecho que repercutió de manera indiscutible en la autosuficiencia 
alimentaria en el municipio, ya que los cultivos básicos empezaron a ser 
sustituidos por plantaciones de café; hecho que conllevó a la penetración 
definitiva de la agricultura comercial. 

Anteriormente en Zozocolco el café se cultivaba bajo la forma de un pluricultivo y 
la única variedad era la criolla, que generalmente empezaba a producir a los 5 
años y duraba en producción de 15 a 20 años. Este cultivo se intercalaba con el 
de la vainilla y además estaban presentes otras especies acompañantes como 
algunas comestibles, medicinales, combustibles (para leña) y de ornato. A 
diferencia de los cafetales actuales, era el cuacuitle Gliricidia sepium la sombra 
para el café y además servía como tutor (sosten) para la vainilla. 

Con el establecimiento del INMECAFE (Instituto Nacional Méxicano del Café) 
desde los años sesenta en la Sierra Norte de Puebla, se fomentó el cultivo 
extensivo del café introduciendo variedades como el Bourbón, Mondo Novo, 
Caturra y Gárnica, las cuales empiezan a producir desde los 2 años.aunque su 
producción generalmente no rebasa los 1 O años (León, 1987). A diferencia del 
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d). ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

En la región que comprende el municipio de Zozocolco, la actividad económica
que actualmente predomina es la cafeticultura, seguida en importancia por la
ganaderia,

Hasta fines de la decada de los cuarenta, las unidades productivas de esta zona
dedicaban sus tierras laborales a los cultivos como maíz. lriiol, chile, caña de
azúcar, ajonjolí, café criollo y vainilla En ese momento en Zozocolco los cultivos
economicamente importantes eran la vainilla y caña de azúcar

La introducción de ganado bovino se inicia aproximadamente a principios de
este siglo. Actualmente la ganadería es de pastoreo libre, extensiva,
generalmente no se practica la rotación de potreros y cuando se dá es cada año
en la época de estiaje, Siendo el indice de agostadero de 1 a 2 cabezas por Ha.
para la cria de ganado y 3 cabezas para el ganado de engorda.

El ganado existente en el municipio es criollo con elementos de razas oebú y
suizo, el cual es básicamente para lines de engorda y una minima parte para la
cría, La comercilalización se lleva a cabo generalmente dentro de los límites
municipales y algunos compradores vienen de fuera, El destino es municipal o
para el Estado de Veracruz y la Ciudad de México.

La actividad en la que actualmente se sustenta la economía de los pobladores
es la cafeticultura. Esta situación se presento debido a que a fines de la década
de los cuarenta. aumentó considerablemente el precio del café en el mercado
internacional, hecho que repercutió de manera indiscutible en la autosuficiencia
alimentaria en el municipio, ya que los cultivos básicos empezaron a ser
sustituidos por plantaciones de café, hecho que conllevó a la penetración
definitiva de la agricultura comercial

Anteriormente en Zozocolco el café se cultivaba bajo la lorma de un pluricultivo y
la única variedad era la criolla, que generalmente empezaba a producir a los 5
años y duraba eri producción de 15 a 20 años Este cultivo se intercalaba con el
de la vainilla y además estaban presentes otras especies acompañantes como
algunas comestibles, medicinales, combustibles (para leña) y de ornato, A
diferencia de los caletales actuales, era el cuacuitle Gliricidra sepium la sombra
para el calé y además servía como tutor (sosten) para la vainilla

Con el establecimiento del INMECAFE (Instituto Nacional Mexicano del Café)
desde los años sesenta en la Sierra Norte de Puebla, se fomento el cultivo
extensivo del cafe introduciendo variedades como el Bourbòn, Mondo Novo,
Caturra y Garnica, las cuales empiezan a producir desde los 2 añosaunque su
producción generalmente no rebasa los 10 años (Leon, 1987) A diferencia del
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café criollo, las nuevas variedades se cultivan bajo la sombra del chalahuite Inga 
spp. 

El café se produce fundamentalmente por campesinos que generalmente no 
cuentan con grandes extensiones de terreno, la mayor parte de la producción 
proviene de ellos y la restante de los grandes productores que cuentan con 
terrenos de hasta 100 a 200 hectáreas. 

En la cabecera municipal se cuenta con un beneficio de café, el cual pertenece a 
la asociación de productores de café que son socios del INMECAFE. Sin 
embargo, el procesamiento del producto que incluye varias fases (despulpado, 
lavado y secado), en muchos casos se dificulta a los productores debido a que 
cuentan con instrumentos rudimentarios y en el mejor de los casos con una 
despulpadora manual. Además para el secado del grano se requiere de 
asoleaderos y no todas las familias cuentan con el espacio suficiente; aunado a 
los altos índices de lluvia en la zona, lo cual retrasa aún más esta práctica. 

Por lo anterior muchos productores se ven obligados a vender el café en cereza, 
que en el mercado tiene un precio más bajo que el café en pergamino (café 
seco). En el proceso de comercialización tienen dos opciones: vender al 
INMECAFE, lo que se traduce en recibir el pago del producto retrasado, o la 
segunda opción que son los acaparadores, quienes les compran su producto a 
un precio más bajo. A pesar de ello en ocasiones el cafeticultor prefiere vender a 
este último y recibir el pago por sú producto en un menor plazo. 

Las razones por las que ha aumentado en gran medida la superficie destinada a 
la cafeticultura, son básicamente de índole económico. Se considera que .es , un 
cultivo más rentable que el maíz, ya que el producto se puede procesar, dura 
más y por lo tanto lo pueden guardar si hay problemas con la venta (León, 
1987). 

A pesar del gran desarrollo de la cafeticultura, la calidad del producto no es muy 
buena, porque como ya se mencionó el proceso es deficiente, aunado a que ,las 
características óptimas de clima y altitud, no son las adecuadas en el municipio. 

Como se puede apreciar el proceso productivo predominante es la cafeticultura 
combinado con la ganadería y están determinados basicamente por aspectos 
socioeconómicos. 

Con repecto a la producción de básicos, el cultivo principal es el maíz, por ser la 
base de la alimentación campesina. Su producción está destinada básicamente 
para el autoconsumo y en muchos casos no alcanza a cubrir las necesidades de 
las familias. 
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café criollo, las nuevas variedades se cultivan bajo la sombra del ctialahuite Inga
spp.

El café se produce fundamentalmente por campesinos que generalmente no
cuentan con grandes extensiones de terreno, la mayor parte de la produccion
proviene de ellos y la restante de los grandes productores que cuentan con
terrenos de hasta 100 a 200 hectáreas.

En la cabecera municipal se cuenta con un beneficio de café, al cual pertenece a
la asociacion de productores de cala que son socios del INMECAFE. Sin
embargo, el procesamiento del producto que incluye varias fases (despulpado,
lavado y secado), en muchos casos se dificulta a los productores debido a que
cuentan con instrumentos rudimentarios y en el mejor de los casos con una
despulpadora manual Además para el secado del grano se requiere de
asoleaderos y no todas las familias cuentan con el espacio suficiente; aunado a
los altos índices de lluvia en la zona, lo cual retrasa aún mas esta práctica.

Por lo anterior muchos productores se ven obligados a vender el oalé en cereza,
que en el mercado tiene un precio mas bajo que el café en pergamino (café
seco). En el proceso de comercialización tienen dos opciones: vender al
INMECAFE, lo que se traduce en recibir el pago del producto retrasado, o la
segunda opción que son los acaparadores, quienes les compran su producto a
un precio más bajo. A pesar de ello en ocasiones el cafeticultor prefiere vender a
este último y recibir el pago por su producto en un menor plazo.

Las razones por las que ha aumentado en gran medida la superficie destinada a
la caleticultura, son básicamente de índole económico. Se considera que es un
cultivo más rentable que el maíz, ya que el producto se puede procesar, dura
más y por lo tanto lo pueden guardar si hay problemas con la venta (Leon,
1987).

A pesar del gran desarrollo de la caleticultura, la calidad del producto no es muy
buena, porque como ya se mencionó el proceso es deliciente, aunado a que las
características óptimas de clima y altitud, no son las adecuadas en el municipio.

Como se puede apreciar el proceso productivo predominante es la caleticultura
combinado con la ganaderia y están determinados basicamente por aspectos
socioeconómicos

Con repecto a la producción de básicos, el cultivo principal es el maiz, por ser la
base de la alimentación campesina Su produccion está destinada básicamente
para el autoconsumo y en muchos casos no alcanza a cubrir las necesidades de
las familias.
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Los campesinos que cultivan maíz obtienen dos cosechas por año. Todo el 
cultivo es manual, utilizando prácticas tradicionales. 

Las pequeñas unidades productivas prácticamente no cuentan con ganado y 
cuando llegan a poseer alguno, por lo general es animal de trabajo. Los 
animales domésticos como: gallinas, guajolotes, patos y cerdos, son para 
consumo eventual de la familia y en algunos casos para la venta, la cual se 
realiza dentro de los límites municipales. 

El cultivo de la vainilla corresponde a una de las actividades económicas que 
actualmente es secundaria, ya que dicho cultivo decayó a consecuencia de las 
plagas aproximadamente en el año de 1950; con lo cual pasó de. ser el producto 
en el que se sustentaba la economía zozocolquense a un cultivo que casi 
desapareció. En el pasado la vainilla fue el cultivo que engrandeció a Zozocolco, 
ahora hay intentos de reintroducirlo, pero debido a los robos del producto mucha 
gente prefiere no cultivarla. 

Actualmente son pequeñas las extensiones de vainillares, a pesar de que su 
precio en el mercado supera al del café. Por otra parte son pocos los 
campesinos que aún conocen las técnicas para este cultivo. 

En la región existen otros productos, como es el caso de los frutales, los cuales 
hasta ahora han recibido poca atención por parte de los campesinos, siendo 
muy pocas las especies cultivadas con fines comerciales. 

Los principales frutales son el mango, plátano, papaya, aguacate, piña, mamey y 
algunos cítricos como naranja, limón y lima. Entre otros frutales tenemos: 
guayaba, guanabana, anona, ciruela, zapote chico, zapote negro, zapote mante, 
jobo, mandarina y también hay cacao. De lo anterior es evidente que la 
fruticultura puede ser una actividad económicamente importante para el 
municipio. 

Hasta el momento algunos productos como la pimienta y el zapote mamey han 
llegado a cobrar importancia en la economía de los pobladores. Ambos 
productos se comercializan por medio de la Unidad de Producción y 
Comercialización de Café, Pimienta y Zapote Mamey. El barbasco aunque ahora 
ha caído prácticamente en el olvido, fué en una época recolectado y vendido a 
particulares. 

Una actividad que se considera rentable y comparable a la cafeticultura es el 
cultivo de la caña de azúcar. Sin embargo cada vez son menos los campesinos 
dedicados a esta labor. La producción está destinada a elaboración de panela 
(piloncillo) , proceso que lleva a cabo el mismo productor, utilizando un trapiche 
rudimentario movido por animales de carga como caballos, mulas o burros. La 
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Los campesinos que cultivan maiz obtienen dos cosechas por año. Todo el
cultivo es manual, utilizando prácticas tradicionales

Las pequeñas unidades productivas prácticamente no cuentan con ganado y
cuando llegan a poseer alguno, por lo general es animal de trabajo. Los
animales domésticos como' gallinas, guajolotes, patos y cerdos, son para
consumo eventual de la familia y en algunos casos para la venta, la cual se
realiza dentro de los limites municipales.

El cultivo de la vainilla corresponde a una de las actividades económicas que
actualmente es secundaria, ya que dicho cultivo decayó a consecuencia de las
plagas aproximadamente en el año de 1950; con lo cual paso de ser el producto
en el que se sustentaba la economía zozocolouense a un cultivo que casi
desapareció. En el pasado la vainilla fue el cultivo que engrandecio a Zozocolco,
ahora hay intentos de reintroducirlo, pero debido a los robos del producto mucha
gente prefiere no cultivarla

Actualmente son pequeñas las extensiones de vainillares, a pesar de que su
precio en el mercado supera al del café. Por otra parte son pocos los
campesinos que aún conocen las técnicas para este cultivo.

En la region existen otros productos, como es el caso de los frutales, los cuales
hasta ahora han recibido poca atencion por parte de los campesinos, siendo
muy pocas las especies cultivadas con fines comerciales

Los principales frutales son el mango, plátano, papaya, aguacate, piña, mamey y
algunos cítricos como naranja, limón y lima. Entre otros frutales tenemos:
guayaba, guanabana, anona, ciruela, zapote chico, zapote negro. zapote mante,
jobo, mandarina y también hay cacao De lo anterior es evidente que la
fruticultura puede ser una actividad económicamente importante para el
municipio.

Hasta el momento algunos productos como la pimienta y el zapote mamey han
llegado a cobrar importancia en la economía de los pobladores. Ambos
productos se comercializan por medio de la Unidad de Produccion y
Comercializacion de Cate, Pimienta y Zapote Mamey. El barbasco aunque ahora
ha caido practicamente en el olvido, fue en una época recolectado y vendido a
particulares

Una actividad que se considera rentable y comparable a la cafeticultura es el
cultivo de la caña de azúcar Sin embargo cada vez son menos los campesinos
dedicados a esta labor. La producción está destinada a elaboración de panela
lpiloncillo), proceso que lleva a cabo el mismo productor, utilizando un trapiche
rudimentario movido por animales de carga como caballos, mulas o burros. La
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comercialización de la panela es básicamente a nivel local y generalmente no 
sobrepasa los límites municipales. 

La actual producción campesina se desarrolla en base a 4 productos principales: 
maíz, café, frutales y ganado. 

Las actividades de caza y pesca no son económicamente importantes. Su 
práctica es eventual y puede considerarse como una actividad secundaria 
destinada al autoconsumo. Los jefes de familia y sus hijos acuden a los arroyos 
con el fín de obtener algunos peces y crustáceos de río; estos últimos a veces se 
comercializan en el pueblo. 

La falta de infraestructura adecuada; la tecnología moderna dirigida a crear 
agricultura comercial , de la cual el campesino indígena no maneja los elementos; 
la poca diversificación y rotación de los cultivos; la falta de créditos y de un 
programa de producción adecuado a la región. Son las causas fundamentales 
que han frenado el desarrollo agropecuario, lo cual afecta de manera importante 
en la economía y nivel de vida de la población. 

La dieta se conforma básicamente de maíz, chile y frijol y quelites, 
eventualmente se consumen carne y las frutas se integran a la dieta 
temporalmente. 

Actualmente se están dando cambios importantes a nivel regional, Como 
consecuencia de la helada que se presentó en el mes de diciembre de 1989, 
grandes extensiones de cafetales quedaron improductivas. Aunado a esta 
situación en ese mismo año disminuye el precio del café en el mercado 
internacional y el INMECAFE. disminuye su área de influencia dejando a los 
productores cafetaleros ante una situación incierta, sin asistencia técnica y sin 
saber donde comercializar su producto. 

Ante tal situación algunos productores decidieron sustituir sus cafetales por 
cultivos de maíz y aprovechar a su vez los créditos procedentes del programa de 
solidaridad a traves del I.N.I. (Instituto Nacional Indigenista). En tanto que otros 
optaron por regresar al cultivo de la caña de azúcar, el cual también es rentable, 
pero que había disminuido entre otras cosas, debido a que a mediados de la 
década de los sesentas el precio del azúcar decayó en el mercado internacional, 
afectándose este cultivo en el Estado de Veracruz (León, 1987). 

Una de las políticas que ha seguido el I.N.I. en la región es la de introducir 
programas productivos para la cría y engorda de aves de granja, cerdos y 
borregos. Sin embargo para su introducción no se han considerado las 
características regionales y de la población, un ejemplo es que dentro de la 
cultura alimentaria de éstas comunidades, no existe la tradición para consumir 
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comercializacion de la panela es basicamente a nivel local y generalmente no
sobrepasa los limites municipales

La actual produccion campesina se desarrolla en base a 4 productos principales:
maiz, café, frutales y ganado

Las actividades de caza y pesca no son económicamente importantes. Su
práctica es eventual y puede considerarse como una actividad secundaria
destinada al autoconsumo Los jefes de familia y sus hijos acuden a los arroyos
con el fín de obtener algunos peces y crustáceos de rio; estos últimos a veces se
comercializan en el pueblo.

La falta de infraestmctura adecuada, la tecnologia moderna dirigida a crear
agricultura comercial, de la cual el campesino indigena no maneja los elementos;
la poca diversificación y rotación de los cultivos, la falta de créditos y de un
programa de producción adecuado a la región. Son las causas fundamentales
que han frenado el desarrollo agropecuario, lo cual afecta de manera importante
en la economía y nivel de vida de la población.

La dieta se conforma básicamente de maiz, chile y frijol y quelites,
eventualmente se consumen came y las frutas se integran a la dieta
temporalmente.

Actualmente se están dando cambios imponentes a nivel regional, Como
consecuencia de la helada que se presentó en el mes de diciembre de 1989,
grandes extensiones de cafelales quedaron improductivas. Aunado a esta
situacion en ese mismo año disminuye el precio del café en el mercado
internacional y el INMECAFE disminuye su área de influencia dejando e los
productores cafetaleros ante una situacion incierta, sin asistencia técnica y sin
saber donde comercializar su producto

Ante tal situacion algunos productores decidieron sustituir sus cafetales por
cultivos de maiz y aprovechar a su vez los créditos procedentes del programa de
solidaridad a traves del l.N.l. (Instituto Nacional indigenista). En tanto que otros
optaron por regresar al cultivo de la caña de azúcar, el cual también es rentable,
pero que habia disminuido entre otras cosas, debido a que a mediados de la
decada de los sesentas el precio del azúcar decayó en el mercado internacional,
afectándose este cultivo en el Estado de Veracruz (Leon, 1987)

Una de las politicas que ha seguido el lN,l en la región es la de introducir
programas productivos para la cria y engorda de aves de granja, cerdos y
borregos, Sin embargo para su introducción no se han considerado las
caracteristicas regionales y de la poblacion, un ejemplo es que dentro de la
cultura alimentaria de éstas comunidades, no existe la tradición para consumir
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carne de borrego, por lo cual la producción derivada de este tipo de programas 
difícilmente se puede absorber ya sea a nivel comunitario o regional. 

Además se carece de los estudios de mercado que permitan conocer 
previamente las condiciones de comercialización y competencia de los 
productos, a fín de asegurar el éxito de dichos programas. 

Por lo anterior, es de vital importancia una mejor planeación por parte de las 
instituciones gubernamentales que proponen los programas de desarrollo 
agropecuario. Donde se estudien y consideren las condiciones ecológicas, 
culturales y económicas de la región 

Por la trayectoria que ha tenido la región con respecto a la agricultura y 
ganadería, su futuro es incierto ya que en gran medida ésta será determinada 
por las políticas de desarrollo agropecuario a seguir tanto a nivel estatal como 
nacional. 

e). IDIOMA 

Las lenguas indígenas de México incluídas en las llamadas Lenguas 
Mesoamericanas están conformadas por cuatro grupos lingüísticos reconocidos, 
de acuerdo con la clasificación de lenguas indígenas de México propuesta por 
Swadesh y Arana. La lengua totonaca pertenece el grupo Maya-Totonaco, del 
tronco Totonaco, familia Totonaco y lengua Totonaco (Luna, 1982). 

Sobre el origen de ésta lengua las evidencias encontradas sugieren que las 
lenguas de la familia totonaca ya se habían diferenciado en el preclásico 
terminal , en los primeros años de la era cristiana. El origen geográfico del 
totonaco no es en rigor desconocido; es posible suponer que se originó 
precisamente donde han subsistido, es decir, en la Sierra. 

El idioma totonaco limitó y coexistió con el nahua y otomí, en el sector 
noroccidental y además con el tepehua; en la frontera septentrional con el 
huasteco y en la meridional con el nahua. Existió mucho bilingüismo totonaco
nahua, en el interior del Totonacapan (Palerm, 1953). Para este caracter bilingüe 
se dan varias explicaciones: historias legendarias indican que el totonacapan fué 
atacado por una ola de invasores nahuatizados, los Olmecas-Zacatecas y por 
los Teochichimecas. 

Otro factor que contribuyó al bilingüismo fué la influencia de la Triple Alianza 
(México-Texcoco-Tacuba), por su control militar en la mayor parte del 
Totonacapan. Aún en tiempos de la conquista y la colonia, se acentuó el 
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carne de borrego, por lo cual la producción derivada de este tipo de programas
difícilmente se puede absorber ya sea a nivel comunitario o regional.

Además se carece de los estudios de mercado que pennitan conocer
previamente las condiciones de comercialización y competencia de los
productos, a fín de asegurar el éxito de dichos programas

Por lo anterior, es de vital importancia una mejor planeación por parte de las
instituciones gubernamentales que proponen los programas de desarrollo
agropecuario. Donde se estudien y consideren las condiciones ecológicas,
culturales y economicas de la región

Por la trayectoria que ha tenido la región con respecto a la agricultura y
ganadería, su futuro es incierto ya que en gran medida esta será determinada
por las politicas de desarrollo agropecuario a seguir tanto a nivel estatal como
nacional.
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los Teochichimecas.

Otro factor que contribuyó al bilingüismo fue la influencia de la Triple Alianza
(México-Texcoco-Tacuba). por su conlrol militar en la mayor parte del
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bilingüismo ya que los colonizadores españoles y los evangelizadores hacían 
uso del nahua (op.cit.) . 

La diversificación de la lengua totonaca se debe a varios factores: migración, por 
situación de dominación de un pueblo, por separación geogáfica 
(regionalización) y por la existencia de hablantes bilingües. Además la 
diversificación Costa-Sierra se ha dado por la influencia de sistemas tipo 
occidental, principalmente educación y religión (Luna, 1982). 

El grupo Totonaco está conformado por cinco regiones dialectales: 

1. Sierra Zapotitlan, Puebla 
2. Sierra Mecapalapa, Puebla 
3. Grupo Mizantla, Veracruz 
4. Costa Papantla, Veracruz 
5. Sierra Papantla, Veracruz 

La región dialectal Sierra Papantla se conforma por ocho municipios: Espinal, 
Filomeno Mata, Coahuitlan, Coxquihui , Chumatlán, Mecatlán, Coyutla y 
Zozocolco. 

El alfabeto general de la lengua totonaca está conformado de 39 fonemas, de 
los cuales 33 son fonemas propios y cinco son prestamos del español. 

FONEMAS PROPIOS DE LA LENGUA TOTONACA: p, t, k, q, t', k', q', tz, th, 
ch, ti, ti', lh, 1, s, x, j, w, y, r, m, n, i, ii, e, a, aa, o, u, uu. 

FONEMAS PRESTADOS DEL ESPAÑOL: f, b, v, e, d. 

Las letras cuya pronunciación es más o menos igual en totonaco y español son 
la p, t, e, m, n, 1, s, qu, hu, ch, tz, ti, y. 

Los sonidos de la f, ñ, r, b, v, d, g, no son propiamente totonacos y los utilizan 
en palabras de origen español. 

La letra x representa un sonido que todavía se oye en muchos lugares rurales 
en palabras de origen mejicano o náhuatl , como las palabras: xical , huaxe, 
totomoxtle. Este sonido se pronuncia con la punta de la lengua más para atrás 
en la boca que para pronunciar el sonido de la s. 

La combinación de las letras lh representa un sonido muy semejante al de la ti, 
pero menos fuerte que ésta. Se pronuncia con la lengua puesta en posición para 
formar la 1, pero al pronunciarla no tiene sonoridad. 
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bilinguismo ya que los colonizadores españoles y los evangelizadores hacian
uso del nahua (og cit.)

La diversificación de la lengua totonaca se debe a varios factores. migracion, por
situacion de dominación de un pueblo, por separación geogáfica
(regionalización) y por la existencia de hablantes bilingües. Ademas la
diversificacion Costa-Sierra se ha dado por la influencia de sistemas tipo
occidental, principalmente educación y religion (Luna, 1982).

El grupo Totonaoo está conformado por cinco regiones dialectales'

1. Sierra Zapotitlari, Puebla
2. Sierra Mecapalapa, Puebla
3. Grupo Mizantla, Veracruz
4. Costa Papantla, Veracruz
5 Sierra Papantla, Veracruz

La region dialectal Sierra Papantla se conforma por ocho municipios. Espinal.
Filomeno Mata, Coahuitlan, Coxquihui, Chumatlán, Mecatlan, Coyutla y
Zozocolco.

El alfabeto general de la lengua totonaca está confonriado de 39 fonemas, de
los cuales 33 son fonemas propios y cinco son prestamos del español

FONEMAS PROPIOS DE LA LENGUA TOTONACÁI Pi 1. k, q, I', k', q', 12. th,
ch. tl, tl', Ih, I, s, x, l, W, y, r, rn, n, i, il, e, I, aa, o, u, uu.

FoNiaMAs Pnesrixoos DEL EsPAÑoL: i, ii, v, i=, ii.
Las letras cuya pronunciación es más o menos igual en totonaoo y español son
la p, t, c, m, ri, I, 1, qu, hu, ch, tz, tl, y.

Los sonidos de la I, ñ, r, b, v, d, g, no son propiamente totonacos y los utilizan
en palabras de origen español.

La letra x representa un sonido que todavía se oye en muchos lugares rurales
en palabras de origen meiicano o náhuatl, como las palabras: xical, huaxe,
totomoxtle, Este sonido se pronuncia con la punta de la lengua más para atrás
en la boca que para pronunciar el sonido de la s.

La combinación de las letras II1 representa un sonido muy semejante al de la tl,
pero menos fuerte que esta. Se pronuncia con la lengua puesta en posición para
formar la I, pero al pronunciarla no tiene sonoridad.
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La letra k es usada para el sonido que se pronuncia con la base de la lengua 
muy hacia atrás, hasta llegar a tocar con la campanilla. Es este sonido el que le 
da al totonaco su carácter gutural. 

La letra j tiene el sonido que se le da en español cuando se presenta antes de 
una vocal, pero si ocurre después de una vocal representa una ligera aspiración 
o pausa. 

El saltillo que se escribe con el signo (') indica que en el lugar donde está puesto 
ocurre una contracción o clausura en la laringe. En varios pueblos se utiliza este 
sonido solo al final de la palabra u oración (Aschmann, 1977). 

El alfabeto para la región dialectal Sierra Papantla presenta 25 fonemas: 17 
consonantes, 5 vocales cortas, 3 vocales largas y algúnos fonemas que son 
préstamos del español. Los fonemas generalmente son simples, no cuenta con 
fonemas glotalizados, aunque sí con el saltillo glotalizado al final de la palabra 
(Luna, 1982). 

CONSONANTES: p, t, k, q, tz, ch, ti, lh, 1, s, x, j, w, y, m, n, ('). 

VOCALES CORTAS: a, e, i, o, u. 

VOCALES LARGAS: aa, ii, oo. 

FONEMAS DEL ESPAÑOL: f, b, q, v, e, d. 

De los ocho municipios que conforman la Sierra del Totonacapan, Zozocolco de 
Hidalgo es uno de los que cuenta con una población predominantemente 
indígena. En su mayoría Totonaca, siguiéndole en importancia la población 
Mestiza; existiendo un escaso número de Nahuats. Para 1980 habían 9,220 
indígenas y 3,305 mestizos (INEGI , 1984 g). 

En 1990 de la población total , 8,275 personas hablaban la lengua totonaca 
(INEGI, 1990), (Tabla 3). 

El monolingüismo se presenta principalmente en las personas adultas, siendo 
mayor el índice en las mujeres. Además el carácter monolingüe es característico 
de los habitantes de las rancherías, los cuales en su mayoría son indígenas. 

Las personas bilingües son adultos, jóvenes y niños de uno y otro sexo; ya sean 
indígenas o mestizos, aunque estos últimos en menor porcentaje. 

En un mínimo porcentaje existe el caracter trilingüe totonaco/castellano/nahuat, 
el cual se presenta solo en algunas comunidades como San Javier del Estero y 
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muy hacia atras, hasta llegar a tocar con la campanilla. Es este sonido el que le
da al totonaco su carácter gutural.

La letra ] tiene el sonido que se le da en español cuando se presenta antes de
una vocal. pero si ocurre después de una vocal representa una ligera aspiración
o pausa,

El saltillo que se escribe con el signo (') indica que en el lugar donde esta puesto
ocurre una contracción o clausura en la laringe. En varios pueblos se utiliza este
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consonantes, 5 vocales cortas, 3 vocales largas y algúnos fonemas que son
préstamos del espanol. Los fonemas generalmente son simples. no cuenta con
fonemas glcitalizados, aunque si con el saltillo glolalizado al final de la palabra
(Luna, 1982).

CONSONANTESI p, t, k, q, tz. ch, ti, Iii, I, 1, x, 1, W, y, m, ri, (').

VQCALES CORTAS: a, e. i, o, u.

VOCALES LARGAS: aa, ii, oo.

FONEMAS DEL ESPAÑOL. i, i›, q, v, i=, ii.
De los ocho municipios que conforman la Sierra del Totonacapan, Zozocolco de
Hidalgo es uno de los que cuenta con una población predominantemente
indígena, En su mayoría Totonaca, siguiéndole en importancia la población
Mestiza; existiendo un escaso número de Nahuats. Para 1980 habian 9220
indígenas y 3,305 mestizos (INEGI, 1984 g).

En 1990 de la poblacion total, 8,275 personas hablaban la lengua totonaca
(INEGI, 1990), (Tabla 3).

El monolingüismo se presenta principalmente en las personas adultas. siendo
mayor el índice en las mujeres. Además el carácter monolingüe es característico
de los habitantes de las rancherías, los cuales en su mayoria son indigenas

Las personas bilingües son adultos, jovenes y niños de uno y otro sexo, ya sean
indigenas o mestizos, aunque estos últimos en menor porcentaie.

En un mínimo porcentaje existe el caracter trilingüe totonacolcastellanolnahuat,
el cual se presenta solo en algunas comunidades como San Javier del Estero y
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Zozocolco de Guerrero, donde viven familias de origen nahua! procedentes del 
Estado de Puebla. 

En el municipio el comportamiento de la lengua totonaca se encuentra 
determinado por diversos factores. En las rancherías, las personas 
generalmente hablan su lengua materna dentro de los límites familiares y de 
comunidad, aunque puedan hablar el castellano. Sin embargo fuera de su 
comunidad es muy probable que utilizen la lengua castellana para comunicarse 
con otras personas; esta situación se hace evidente cuando van al pueblo o 
salen del municipio. 

Tabla 3. POBLACION DE 5 AÑOS Y MAS QUE HABLAN TOTONACO 
ENZOZOCOLCO DE HGO., SEGUN CONDICION DE HABLA ESPAÑOLA. 

POBLACION TOTAL HOMBRES MUJERES 
Hablantes de totonaco 8,275 4,149 4,126 
Bil inQües 5,863 3,223 2,640 
Monolingües 2,229 863 1,366 

Los niños indígenas los cuales generalmente aprenden a hablar el totonaco a 
muy corta edad, lo practican básicamente al interior de su familia y comunidad. 
Mientras que en el ambito escolar, pueden hablar tanto el totonaco como el 
castellano, sobre todo si asisten a las escuelas primarias federales bilingües. 
Entre tanto que los que asisten a las escualas estatales, disminuyen en gran 
medida el uso de su lengua materna, dado a que se presentan ciertas 
restricciones al respecto. 

Este último hecho, conduce de alguna manera al abandono o negación de la 
lengua materna y por consiguiente también crea conflictos de identidad en el 
niño que se está formando como individuo social. 

La lengua es uno de los rasgos de la cultura que identifican a un individuo con 
su grupo cultural o etnia. En el caso de Zozocolco como el de otros municipios 
con población indígena. El indígena es frecuentemente objeto de marginación, 
maltrato y burla entre otras cosas, por parte del sector mestizo; lo que ha 
conllevado a que numerosas familias indígenas ya no enseñen a sus hijos la 
lengua totonaca, tratando con ello evitar que sean señalados como "inditos", 
hecho que los coloca muchas veces en una posición "desventajosa" ante la 
población mestiza. 
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Zozocolco de Guerrero, donde viven familias de origen nahuat procedentes del
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En el municipio el comportamiento de la lengua totonaca se encuentra
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generalmente hablan su lengua materna dentro de los limites familiares y de
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poblacion mestiza.

40



f). INDUMENTARIA 

La indumentaria de la mujer totonaca consiste básicamente de tres piezas 
principales, la camisa, las nahuas y el quexquen. La camisa puede estar 
confeccionada con manta u otro tipo de tela blanca, es de escote redondo y lleva 
aplicaciones de tira yucateca. 

Las naguas son con numerosos pliegues y están conformadas en realidad por 
un conjunto de tres nahuas que van sobrepuestas. La nagua inferior que es la 
más sencilla, puede ser confeccionada de manta; la nagua intermedia puede 
confeccionarse también de manta o alguna tela satinada de cualquier color, la 
cual suele llevar bordado en la parte inferior. La nagua superior es blanca y 
generalmente es de manta, poliester o encaje (dependiendo de las posiblidades 
económicas de cada persona), con cinco o seis alforzas a la altura de la rodilla. 

Para sostener las naguas llevan una faja de lana de color rojo con rayas verdes, 
amarillas y blancas , la cual tiene aproximadamente 15 cm. de ancho y 3 M. de 
largo y se enrreda dando varias vueltas a la cintura. 

El quexquen se usa sobre la camisa y por generalidad se elabora con tela de 
encaje; al igual que la camisa, es de escote redondo y lleva olanes tanto en el 
escote como en el contorno de todo el quexquen. El largo del quexquen cubre un 
poco más abajo del codo y llega aproximadamente a la altura de la cadera. 

Algunos de los adornos accesorios son los collares de cuentas y aretes. 

El peinado por tradición son dos trenzas entretejidas y adornadas con listones 
de colores. 

La vestimenta del hombre indígena consta de una camisa de manta, es de 
manga larga y cuello tipo mao; calzón de manta amplio, el cual tiene cintas en la 
cintura, en la parte inferior de las piernas y se amarra cruzado. Tanto la camisa 
como el pantalón son generalmente de color blanco, aunque algunas veces la 
camisa puede variar tanto en el tipo de tela como en el color de la misma. 

El complemento del traje totonaco está conformado por el sombrero que puede 
ser de palma, piel u otros materiales y los huaraches de llanta con correas de 
cuero y un paliacate que puede ir amarrado a la cintura, en la cinta del calzón o 
en el cuello. 
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g). LA VIVIENDA 

La vivienda típica en Zozocolco corresponde y se adapta a las condiciones 
ambientales de la zona (clima tropical) y para su construcción se emplean 
materiales que astan al alcance de los pobladores como son: troncos, ramas, 
hojas, bejucos y rocas, los cuales hacen de la casa totonaca un lugar fresco y 
reconfortable para los miembros de la familia. 

En el municipio la estructura de la casa, así como los materiales para su 
construcción se han modificado y sustituido con el paso del tiempo. En los años 
1915 a 1920 aproximadamente, predominaban las casas con paredes de Tarro 
matluc y techo con hojas de Cuamaite lisakan, Hormiguillo akowa y garrocha 
leakaxquiwi; posteriormente debido al incremento de la deforestación de estos 
árboles se fueron sustituyendo por hojas de Palma mokgot, las cuales a la 
fecha se siguen utilizando. A partir de 1950 aproximadamente, se empezaron a 
construir casas con tablas o de mampostería. 

La casa típica totonaca mokot chiqui, es rectangular de una sola pieza, con 
techo de palma de dos aguas, generalmente con dos puertas y sin ventanas. Por 
lo común la dividen en dos secciones, una de ellas es utilizada como cocina, ahi 
se encuentra el fogón o bracero pumalhcu, el cual puede ser muy simple (en las 
casas más humildes) y consiste en una pequeña fogata al ras del suelo, hecha a 
base de troncos, ramas y tres piedras dispuestas en forma triangular, que sirven 
de sosten el comal y las ollas. Aunque la mayoría de las casas cuentan con un 
bracero rectangular construido con tablas, piedras y tierra; sobre éste se colocan 
las tres piedras dispuestas en forma triangular, que a veces son sustituidas por 
varilla o ladrillos. Sobre el bracero se encuentra el humero puskuyum que está 
sujeto al techo y sirve para ahumar diversas carnes y secar chiles o leña. 

Cerca del brasero está el metate xwati y el molino de mano, una mesa y algunos 
bancos taxticat; en el techo de la cocina hay algunos ganchos kaxtukat que son 
usados para colgar canastas o morrales donde se guardan los alimentos, con el 
fín de evitar que los animales (hormigas, cucarachas, ratones) se los coman. 

La otra sección de la casa sirve como almacen para leña, maíz, frijol, café y 
otros productos Aquí se encuentra el altar pusanto en el que hay imagenes de 
varios santos católicos, veladoras y flores; donde se coloca parte del producto 
de la cosecha, generalmente mazorcas de maíz. Ambas secciones de la casa 
por las noches son utilizadas como dormitorio, donde hace las veces de cama un 
petate que puede ser de palma, bagazo de caña o una cama de tablas. 

En el interior de la casa, en la parte superior sobre los obradores o vigas se 
encuentra el tapanco, el cual también sirve como almacen. 
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gi. LA vivieiion

La vivienda típica en Zozocolco corresponde y se adapta a las condiciones
ambientales de la zona (clima tropical) y para su construcción se emplean
materiales que estan al alcance de los pobladores como son: troncos, ramas,
hojas, bejucos y rocas. los cuales hacen de la casa totonaca un lugar fresco y
reoonforwble para los miembros de la familia.

En el municipio la estructura de la casa, así como los materiales para su
constmcclón se han modificado y sustituido con el paso del tiempo. En los años
1915 a 1920 aproximadamente, predominaban las casas con paredes de Tarro
mntluc y techo con hojas de Cuamaite Ilukan, Hormiguillo ¡kawa y garrocha
loakaxqulwi, posteriormente debido al incremento de la deforestación de estos
arboles se fueron sustituyendo por hojas de Palma mokgot, las cuales a la
fecha se siguen utilizando. A partir de 1950 aproximadamente, se empezaron a
construir casas con tablas o de mampostería

La casa típica totonaca mokot chlqul, es rectangular de una sola pieza, con
techo de palma de dos aguas, generalmente con dos puertas y sin ventanas. Por
lo común la dividen en dos secciones, una de ellas es utilizada como cocina, ahi
se encuentra el logòn o bracero pumalhcu, el oual puede ser muy simple (en las
casas más humildes) y consiste en una pequeña togata al ras del suelo, hecha a
base de troncos, ramas y tres piedras dispuestas en forma triangular, que sirven
de sosten el comal y las ollas. Aunque la mayoria de las casas cuentan con un
bracero rectangular oonstmido con tablas, piedras y tierra; sobre este se colocan
las tres piedras dispuestas en forma triangular, que a veces son sustituidas por
varilla o ladrillos. Sobre el bracero se encuentra el numero puskuyum que está
sujeto al techo y sirve para ahumar diversas carnes y secar chiles o leña.

Cerca del brasero está el metate xwati y el molino de mano, una mesa y algunos
bancos taxticat, en el techo de la cocina hay algunos ganchos kaxtukat que son
usados para oolgar canastas o morrales donde se guardan los alimentos, con el
fin de evitar que los animales (hormigas, cucarachas, ratones) se los coman.

La otra seccion de la casa sirve como almacen para leña, maíz, lrijol, café y
otros productos Aquí se encuentra el altar pusanto en el que hay imagenes de
varios santos católicos, veladoras y flores; donde se coloca parte del producto
de la cosecha, generalmente mazorcas de maíz. Ambas secciones de la casa
por las noches son utilizadas como domiitorio, donde hace las veces de cama un
petate que puede ser de palma, bagazo de caña o una cama de tablas.

En el interior de la casa, en la parte superior sobre los obradores o vigas se
encuentra el tapanco, el cual tambien sirve como almacen
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La casa generalmente cuenta con un solar o huerto familiar, el cual provee a la 
familia totonaca de plantas comestibles, medicinales y ornamentales. Suele estar 
delimitado por una cerca viva makacha xa matluc, generalmente elaborada con 
tallos de tarro. 

Para los totonacos la casa chiqui es mucho más que el sitio que los alberga y 
resguarda de las inclemencias del tiempo. Es el lugar sagrado, la imagen del 
mundo. El techo es la bóveda del cielo con sus constelaciones. El sitio más 
sagrado es el fogón, donde reside el dios del fuego taskoyot; el altar también 
lugar sagrado es dedicado a los santos que a su vez son divinidaes paganas 
como dueños y truenos (lchón, 1973). 

En Zozocolco, la gente aún conserva el respeto por la casa, el fuego y la tierra, 
no obstante tienen poco conocimiento con respecto a las divinidades y nombres 
de los dueños del fogón, temascal, etc. 

Anteriormente (antes de 1920), la construcción de la casa era un acto muy 
significativo para los totonacos de Zozocolco. Primeramente se pedía el 
consentimiento a las deidades de la tierra para poder usar dicho terreno, 
seguido de una ofrenda que consistía en un pollo o guajolote y aguardiente, 
según las posibilidades de la familia; todo junto era enterrado y así las personas 
que habitaran la casa que ahí se constru iría , vivieran sanas y tranquilas . Ahora 
ya no se lleva a cabo el mismo proceso, pero al finalizar la construcción de la 
casa se dá una comida y se coloca en el altar como ofrenda. 

La vivienda tradicional totonaca en el municipio de Zozocolco, ha ido cambiando, 
de tal forma que de acuerdo con los materiales empleados para su construcción 
las podemos dividir en tres grupos principales. 

1.- Casas en las que todos los materiales para su construcción son tomados del 
medio natural: 

a) Con paredes de tarro y techo de palma 

b) Con paredes de tabla y techo de palma 

En ambos casos los amarres son hechos con bejucos mayac o cortezas 
chakochka de distintos árboles. 

2 - Casas en las que se combinan materiales naturales con industrializados: 
alambre, lámina de cartón, cemento, teja y ladrillo. 

a) Con paredes de tabla o tarro y techo de lámina de cartón o teja 

43 

La casa generalmente cuenta con un solar o huerto familiar, el cual provee a la
familia totonaca de plantas comestibles, medicinales y ornamentales Suele estar
delimitado por una oerca viva makacha xa matluc, generalmente elaborada con
tallos de tarro.

Para los totonacos la casa chiqui es mucho más que el sitio que los alberga y
resguardo de las inclemencias del tiempo. Es el lugar sagrado, la imagen del
mundo. El techo es la bóveda del cielo con sus constelaciones El sitio más
sagrado es el fogón, donde reside el dios del fuego taskoyot; el altar también
lugar sagrado es dedicado a los santos que a su vez son divinidaes paganas
como dueños y truenos (lchón, 1973).

En Zozocolco, la gente aún conserva el respeto por la casa, el fuego y la tierra,
no obstante tienen poco conocimiento con respecto a las divinidades y nombres
de los dueños del logón, temascal, etc,

Anteriormente (antes de 1920), la construcción de la casa era un acto muy
significativo para los totonacos de Zozocolco. Primeramente se pedía el
consentimiento a las deidades de la tierra para poder usar dicho terreno.
seguido de una ofrenda que consistía en un pollo o guajolote y aguardiente,
según las posibilidades de la familia; todo junto era enterrado y así las personas
que habitaran la casa que ahi se construiria, vivieran sanas y tranquilas Ahora
ya no se lleva a cabo el mismo proceso, pero al finalizar la construcción de la
casa se dá una comida y se coloca en el altar como ofrenda.

La vivienda tradicional totonaca en el municipio de Zozocolco, ha ido cambiando,
de tal forma que de acuerdo con los materiales empleados para su construcción
las podemos dividir en tres grupos principales.

1 - Casas en las que todos los materiales para su construcción son tomados del
medio natural.

a) Con paredes de tarro y techo de palma

b) Con paredes de tabla y techo de palma

En ambos casos los amarres son hechos con bejucos mayai: o cortezas
chaliochka de distintos árboles

2,- Casas en las que se combinan materiales naturales con industrializados:
alambre, lámina de cartón, cemento, teja y ladrillo.

a) Con paredes de tabla o tarro y techo de lámina de carton o teja
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b) Con paredes de piedra y techos a base de láminas de cartón, 
asbesto o teja 

En este caso el alambre y clavos desplazan a los bejucos y cortezas. 

3.- Casas en las que todos los materiales son industrializados y en ocasiones 
conservan elementos naturales como vigas de madera. 

a) Con paredes de ladrillo y techo de teja, lámina de cartón o asbesto 

b) Con paredes de ladrillo y techo de loza, mejor conocidas como 
casas de azotea 

Con respecto a los tres grupos, tenemos que las casas del grupo 1 son las mejor 
representadas en las rancherías, así como en la periferia del pueblo; mientras 
que las del grupo 2 y 3 son características de las congregaciones y del centro de 
la cabecera municipal. 

h). TRADICIONES Y RELIGION 

Las principales festividades y tradiciones en Zozocolco giran en torno a la 
religión. A lo largo del año en Zozocolco se celebran distintas fiestas, entre las 
que destacan: Los festejos de Semana Santa; La fiesta Patronal de San Miguel 
Arcangel ; el Festejo de Todos Santos; El Día de La Virgen de Guadalupe; Las 
Posadas; La Navidad y El Año Nuevo. 

En dichas festividades se conjuntan tanto elementos cristianos como elementos 
paganos (no cristianos), que aún perduran de las viejas tradiciones del pueblo 
totonaco, desde antes de la llegada de los españoles. Caracterizándose las 
festividades actuales por su sincretismo religioso, al igual que se dá en muchas 
otras etnias de nuestro país. 

Una de las fiestas más importantes, la del santo patrón del puablo, se celebra 
los días 28, 29 y 30 de Septiembre, y 1 al 5 de octubre, en honor de San Miguel 
Arcangel. En ella participa la población mayoritaria del municipio desarrollando 
diferentes actividades como las mayordomías, danzas y misas. Siguiéndole o 
igualándola en importancia la celebración de Todos Santos, que se lleva a cabo 
el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, y la cual se caracteriza por la realización 
de los altares y las ofrendas a los difuntos. 
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b) Con paredes de piedra y techos a base de láminas de cartón,
asbesto o teja

En esta caso el alambre y clavos desplazan a los bejucos y oortazas

3.- Casas en las que todos los materiales son industrializados y en ocasiones
conservan elementos naturales como vigas de madera.

a) Con paredes de ladrillo y techo de teja. lámina de carton o asbasto

b) Con paredes de ladrillo y tecno de loza, maior conocidas como
cases de azotea

Con respecto a los tres grupos, tenemos qua las casas del grupo 1 son las mejor
representadas en las rancherias, asi como en la periferia del pueblo; mientras
que las del grupo 2 y 3 son caracteristicas de las congregaciones y del centro de
la cabecera municipal.

h). TRADICIONES Y RELIGION

Las principales festividades y tradiciones en Zozocolco giran en torno a la
religión A lo largo del año en Zozocolco se celebran distintas fiestas, entre las
que destacan: Los festejos de Semana Santa; La fiesta Patronal de San Miguel
Arcangel; el Festejo de Todos Santos, El Día de La Virgen de Guadalupe; Las
Posadas; La Navidad y El Año Nuevo.

En dichas festividades se conjuntan tanto lamentoscristianos como elementos
paganos (no cristianos), que aún perduran de las viejas tradiciones del pueblo
totonaco, desde antes de la llegada de los españoles Caracterizandose las
festividades actuales por su sincretismo religioso, el igual que se dá en muchas
otras etnias de nuestro país.

Una de las fiestas más importantes, la del santo patrón del pueblo, se celebra
los días 28, 29 y 30 de Septiembre, y 1 al 5 da octubre, en honor de San Miguel
Arcangel En ella participa la población mayoritaria del municipio desarrollando
diferentes actividades como las mayordomíes, danzas y misas. Siguiendole 0
igualándola en importancia la celebración de Todos Santos, que se lleva a cabo
el 31 da octubre, 1 y 2 de noviembre, y la cual se caracteriza por le realización
de los altares y las ofrendas a los difuntos
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Después de las dos fiestas mencionadas, la celebración de las posadas es 
también importante y reune a un gran número de personas. Las posadas en este 
municipio a pesar de la influencia católica, conservan elementos que al parecer 
son típicos de la cultura totonaca. Siendo los ornamentos primordiales de la casa 
donde se recibe a los peregrinos, estrellas y coronas hechas a base de hojas 
tiernas de palma, además de un arco de estas mismas hojas, el cual se coloca 
cercano a la entrada de la casa. Cubren el suelo con hojas frescas de pimienta, 
las cuales dan un aroma especial al sitio. 

La familia que recibe a los peregrinos se encarga de elaborar atole agrio (bebida 
de maíz fermentado) para todas las personas que asisten a la posada. Este atole 
se sirve generalmente en jicaras hechas del fruto del árbol del mismo nombre. 

Otra tradición importante es la ejecución de distintas danzas, las cuales son 
ejecutadas en algunas de las fiestas ya mencionadas (fiesta de San Miguel , 
Posadas, Navidad y Semana Santa). En ellas cada danzante hace la promesa 
de participar en la danza por cierto número de años. La preparación , el fin de las 
danzas, así como su desarrollo, e veces se acompaña de ritos paganos o 
católicos. 

Las danzas que se ejecutan en Zozocolco son la Del Volador; la Danza de los 
Santiagueros; la danza de los Negritos; la Danza de los Xcutis (tejones); la 
Danza de Los Toreadores y algunas danzas que actualmente están resurgiendo 
son la de Los Quetzales y Los san Miguelitos. 

DANZA DEL VOLADOR 

Con respecto a la danza del volador, no obstante que ésta se dió a conocer 
principalmente por los Totonacos de Papantla, no hay datos precisos que 
confirmen que tuvo se origen en esa región. Además de que la danza del 
volador también se ejecuta y se ejecutaba en las festividades de los Mexicas. 

De esta danza y la de los xkutis, se dice que son de influencia Mexica y 
Chichimeca, la cual se dió durante la estancia de los Totonacos en el Valle de 
México (Uribe, 1970). 

De acuerdo con Uribe, la danza del volador, tiene por objeto invocar a las 
deidades que dan protección y ayuda. El poste en el extremo del cual se inserta 
un cuadro con una polea giratoria (manzana}, a manera de carrete; representa el 
poder creador, el sexo masculino; mientras que el carrete representa al receptor, 
el que mantiene el movimiento, el sexo femenino. 
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Después de las dos fiestas mencionadas, la celebración de las posadas es
también imponente y reune a un gran número de personas. Las posadas en este
municipio a pesar de la influencia católica, conservan elementos que al parecer
son tipicos de la cultura totonaca, Siendo los omamentos primordiales de la casa
donde se recibe a los peregrinos, estrellas y coronas hechas a base de hojas
tiernas de palma, ademas de un arco de estas mismas hojas, el cual se coloca
cercano a la entrada de la casa Cubren el suelo con hojas frescas de pimienta,
las cuales dan un aroma especial al sitio.

La familia que recibe a los peregrinos se encarga de elaborar atole agrio (bebida
de maiz fermenlado) para todas las personas que asisten a la posada. Este atole
se sirve generalmente en jicaras hechas del fruto del arbol del mismo nombre.

Otra tradición importante es la ejecución de distintas danzas, las cuales son
ejecutadas en algunas de las fiestas ya mencionadas (fiesta de San Miguel,
Posadas, Navidad y Semana Santa). En ellas cada danzante hace la promesa
de participar en la danza por cierto número de años La preparacion, al fin de las
danzas, así como su desarrollo, e veces se acompaña de ritos paganos o
católicos.

Las danzas que se ejecutan en Zozocolco son la Del Volador, la Danza da los
Santiagueros; la danza de los Negritos, la Danza da los Xcutis (tejones); la
Danza da Los Toreadores y algunas danzas que actualmente están resurgiendo
son la de Los Ouetzates y Los san Miguelitos

DANZA DEL VOLADOR

Con respecto a la danza del volador, no obstante que esta se dió a conocer
principalmente por los Totonacos de Papantla, no hay datos precisos que
confirmen que tuvo se origen en esa región. Además de que la danza del
volador también se ejecuta y se ejecutaba en las festividades de los Mexicas.

De esta danza y la de los xkutis, se dice que son de influencia Mexica y
Chichimeca, la cual se dió durante la estancia de los Totonacos en el Valle de
México (Uribe, 1970).

De acuerdo con Uribe, la danza del volador, tiene por objeto invocar a las
deidades que dan protección y ayuda El poste en el extremo del cual se inserta
un cuadro con una polea giratoria (manzana), a manera de carrete; representa el
poder creador, el sexo masculino, mientras que el carrete representa al receptor,
el que mantiene el movimiento, el sexo femenino
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El danzante que sube al carrete, personifica a TEZCATLIPOCA (fuente de 
existencia), para que derrame sus beneficios al pueblo. Los cuatro voladores 
que se suspenden del cuadro sujeto al carrete, representas las cuatro grandes 
fuerzas de la naturaleza: la madre tierra TONANTZIN, el agua TLALOK, el aire 
EHEKATL y el fuego TEKUILTEOTL 

La altura del poste debe ser suficiente para contener 52 escalones formados con 
amarres de bejuco. Este número representa los 52 años de que se conforma el 
siglo mexica; así como para que los voladores asidos de la cintura, lleguen al 
piso en 13 vueltas, simbol izando los cuatro períodos de 13 años que sumados 
dan los 52 años del siglo; al término del cual se festejaba la gran ceremonia del 
fuego nuevo (Uribe, 1970). 

Otros autores sugieren que la danza pudo haber surgido en la Mixteca y que de 
ahí probablemente pasó a la Huasteca, al Totonacapan y a la meseta central , 
donde fué adoptada por los Toltecas quienes la llevarón hasta Guatemala y 
Nicaragua, con la modalidad en cuanto al número de participantes (Zaleta, 
1992). 

La danza de los voladores es una de las ceremonias cósmicas, que los 
Totonacos de la antiguedad celebraban relacionada a los fenómenos climáticos 
y por ende de la agricultura 

El origen parece estar relacionado con la deidad de la vegetación Xipe-Totec 
(nuestro Señor desollado), dios de la primavera. 

El sacrificio gladiatorio que precedía a la muerte por flechamiento, se practicaba 
por los antiguos habitantes de las Costas del Golfo, y en otras regiones de 
México se sustitu ía por el juego del volador (practicado en la actual idad) , en el 
que cuatro hombres disfrazados a veces de aves se descolgaban lentamente 
hacia la tierra desde lo alto de un poste; lo cual probablemente simbol izaba el 
origen celeste de las plantas alimenticias. 

Aunque el rito del volador se originó en tiempos prehispánicos, Stresser sugiere 
que fue hasta los tiempos de los Aztecas cuando se sustituyeron con música las 
ofrendas materiales que acostumbraban hacer los Huastecos, de quienes los 
Aztecas tomaron este ritual (Zaleta, 1992). 

En la antiguedad era una plegaria, una forma de ruego para invocar la lluvia, 
para que el cielo se abriera y la sequía implacable se alejara 

La danza la ejecutan cinco hombres en la cúspide de un árbol (actualmente un 
poste) de 15 metros o más, del cual descienden girando 4 de los danzantes. La 
ejecución es acompañada por la música del tamborcillo y la flauta de carrizo. 
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El danzante que sube al carrete, personifica a TEZCATLIPOCA (fuente de
existencia), para que derrame sus beneficios al pueblo. Los cuatro voladores
que se suspenden del cuadro sujeto al carrete, representas las cuatro grandes
fuerzas de la naturaleza la madre tierra TONANTZIN, el agua TLALOK, el aire
EHEKATL y el fuego TEKUILTEOTL

La altura del poste daba ser suficiente para contener 52 escalones forrriados con
amarres de bajuoo. Este número representa los 52 años de que se conforma al
siglo mexica; asi como para que los voladores asidos de la cintura, lleguen al
piso en 13 vueltas, simbolizando los cuatro periodos de 13 años que sumados
dan los 52 años del siglo; al término del cual se festejaba la gran ceremonia del
fuego nuevo (Uribe, 1970).

Otros autoras sugieren que la danza pudo haber surgido en la Mixteca y que de
ahi probablemente pasó a la Huasteca, al Totonacapan y a la meseta central,
donde fué adoptada por los Toltecas quienes la llevarón hasta Guatemala y
Nicaragua, oon la modalidad en cuanto al número de participantes (Zaleta,
1992).
La danza de los voladores es una de las ceremonias cósmicas, que los
Totonaoos de la antiguedad celebraban relacionada a los fenómenos climáticos
y por ende de la agricultura

El origen parece estar relacionado con la deidad de la vegetación Xipe-Totec
(nuestro Señor desollado), dios de la primavera.

El sacrificio gladiatorio que precedía a la muerte por flechamiento, se practicaba
por los antiguos habitantes de las Costas del Golfo, y en otras regiones de
México se sustituia por el juego del volador (practicado en la actualidad), en el
que cuatro hombres disfrazados a veces de aves se descolgaban lentamente
hacia la tierra desde lo alto de un poste, lo cual probablemente simbolizaba al
origen celeste de las plantas alimenticias

Aunque el rito del volador se originó en tiempos prehispánicos, Stresser sugiere
que fue hasta los tiempos de los Aztecas cuando se sustituyeron con música las
ofrendas materiales que acostumbraban hacer los Huastecos, de quienes los
Aztecas tomaron este ritual (Zaleta, 1992).

En la antiguedad ara una plegaria, una forma de ruego para invocar la lluvia,
para que el cielo se abriera y la seduia implacable se alejara

La danza la ejecutan cinco hombres en la cúspide de un árbol (actualmente un
poste) de 15 metros o más, del cual descienden girando 4 de los danzantes, La
ejecución es acompañada por la música del tamborcillo y la flauta de carrizo.
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Los danzantes originalmente se vestían de aves. En la actualidad el atuendo es 
en tela (en lugar de las plumas de colores) roja, con espejos, flecos dorados, 
bordados, listones de colores, chaquira, etc. La cabeza cubierta con un pañuelo 
y sobre éste un gorro cónico, decorado con espejos, flores y en la punta un 
pequeño penacho (Zaleta, 1992). 

En Zozocolco la danza del volador presenta algunas variantes 
con respecto a la modalidad de la costa. El grupo de danzantes está integrado 
tanto por hombres como por mujeres y uno de los danzantes se viste como 
payaso, el cual al descender realiza algunas acrobacias para divertir a los 
espectadores. 

DANZA DE LOS SANTIAGUEROS 

Esta es una danza de origen puramente español, siendo su origen específico la 
"morisca o morisma", la cual consistía en ciertos dramas danzados en los que se 
contaban las batallas entre los moros y los cristianos por la reconquista, y que 
terminaba con la victoria de los cristianos. 

En México esta danza fué difundida por los misioneros católicos, con la finalidad 
de cristianizar las danzas guerreras a que se entregaban los indígenas antes de 
la llegada de los españoles. La danza fué transformada desde el siglo XVI, en un 
relato danzado que trata de los combates cristianos entre cristianos, 
chichimecas y aztecas, por la conquista del país (lchon, 1973). 

En el drama de los combates, protegidos por el Santo Santiago, quien aparece a 
caballo llevando un estandarte y su espada; luchando contra el ejército de los 
infieles. 

El hecho de que la danza pasara de los españoles a los indígenas de nustro 
país, da como resultado una mezcla de rasgos europeos y mexicanos, de 
leyendas, creencias católicas y paganas (lchón, 1973). 

DANZA DE LOS NEGRITOS 

La principal característica de esta danza, es la presencia de un personaje 
conocido como maringuilla o malinche, representada por un hombre vestido de 
mujer que lleva una serpiente de madera o de trapo. 
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Los danzantes originalmente se vestlan de aves. En la actualidad el atuendo es
en tela (en lugar de las plumas de oolores) roja, con espejos, flecos dorados,
bordados, listones de colores, chaquira, etc La cabeza cubierta con un pañuelo
y sobre este un gorro cónico, decorado con espejos, flores y en la punta un
pequeño penacho (Zaleta, 1992).

En Zozocolco la danza del volador presenta algunas variantes
con respecto a la modalidad de la costa El grupo de danzantes está integrado
tanto por hombres como por muieres y uno de los danzantes se viste como
payaso, el cual al descender realiza algunas acrobacias para divertir a los
espectadores.

DANZA DE LOS SANTIAGUEROS

Esta es una danza de origen puramente español, siendo su origen específico la
"morisca o morisma", la cual consistía en ciertos dramas danzados en los que se
contaban las batallas entre los moros y los cristianos por la reconquista, y que
terminaba con la victoria de los cristianos

En México esta danza fué difundida por los misioneros católicos, con la finalidad
de cristianizar las danzas guerreras a que se entregaban los indígenas antes de
la llegada de los españoles La danza lué transformada desde el siglo XVI, en un
relato danzado que trata de los combates cristianos entre cristianos.
chichimecas y aztecas, por la conquista del país (lchon, 1973).

En el drama de los combates, protegidos por el Santo Santiago, quien aparece a
caballo llevando un estandarte y su espada, luchando contra el ejercito de los
infielesr

El hecho de que la danza pasara de los españoles a los indigenas de nustro
país, da como resultado una mezcla de rasgos europeos y mexicanos, de
leyendas, creencias católicas y paganas (lchón, 1973).

DANZA DE LOS NEGRITOS

La principal característlca de esta danza, es la presencia de un personaje
conocido como maringuilla o malinche, representada por un hombre vestido de
mu|er que lleva una serpiente de madera o de trapo.
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El total de personajes que participan en la danza es de 13. El capitán, que es el 
propietario de la hacienda; la maringuilla, esposa del capitán y madre de la 
serpiente, que además lleva un mantón bajo el brazo izquierdo; la serpiente es la 
Kitsis-luwa, que representa el maíz; el escribano; los peones, 1 O muchachos o 
negritos (lchon, 1973). 

Toda la trama de la danza se desarrolla en un cañal, donde el jefe de los 
danzantes es mordido por una vibora. El jefe se salva después de darle muerte a 
la víbora. 

Al respecto de esta danza los pobladores cuentan que antes se desarrollaba 
simulando el trapiche. 

DANZA DE LOS XCUTIS 

Es una danza en la que se rinde culto a la diosa de la madre tierra y de la 
cacería, en la cual hay similitud con la danza que ejecutaban los mexicas y 
taltelulcos, a que hacía referencia Sahagún (Uribe, 1970). 

Originalmente para la ejecución de esta danza, se formaba una circunferencia 
con ramas y flores, de una brazada (2 metros) de altura, por tres brazadas de 
diámetro (6 metros), fijando en el centro un tarro de 5 a 6 metros de alto, 
oradado en tal forma que ocultara una cuerda corrediza a la que se ataba un 
tejón o un pájaro carpintero, que ascendía por el tarro forrado con hojas de 
papatla, las que al ir subiendo el animal, desprendía, simulando destruir la 
corteza del tarro. 

En derredor de la circunferencia, los danzantes bailaban ataviados unos · con 
ropas especiales y otros con pieles de animales, portando estos últimos, arcos y 
flechas simulando a cazadores. 

Con los acordes de la flauta y el tambor cantaban y bailaban haciendo vistosos 
giros, y al acercarse el final de la ceremonia, lanzaran sus dardos atacando al 
animal situado en el extremo superior del tarro, que al ser tocado caía al piso 
herido de muerte. Festejando todos los danzantes este acontecimiento con gritos 
y haciendo la danza más movida; mientras que el sacerdote de la danza 
simulaba extraer la sangre del animal, la cual sería ofrecida a la diosa de la 
cacería (Uribe, 1970). 

En la actualidad la danza ha cambiado la ceremonia, en ella se representa la 
muerte de los tejones Xcutis. Durante la danza un animal de trapo que 
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Toda le trama de la danza se desarrolla en un cañal, donde el jefe de los
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taltelulcos, a que hacía referencia Sahagún (Uribe, 1970).
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con ramas y flores, de una brazada (2 metros) de altura, por tres brazedas de
diámetro (6 metros), fijando en el centro un tarro de 5 a 6 metros de alto,
oradado en tel forma que ocultara una cuerda corrediza a la que se ataba un
tejón o un pájaro carpintero, que ascendía por el tarro forrado con hojas de
papatla, las que al ir subiendo el animal, desprendía, simulando destruir la
corteza del tarro.

En derredor de la circunferencia, los danzantes bailaban ataviados unos oon
ropas especiales y otros con pieles de animales, portando estos últimos, arcos y
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Con los acordes de la flauta y el tambor cantaban y bailaban haciendo vistosos
giros, y al acercarse el tìnal de la ceremonia, lahzaran sus dardos atacando al
animal situado en el extremo superior del tarro, que al ser tocado caía al piso
herido de muerte. Festejando todos los danzantes este acontecimiento con gritos
y haciendo la danza más movida, mientras que el sacerdote de la danza
simulaba extraer la sangre del animal, la cual sería ofrecida a la diosa de la
cacería (Uribe, 1970).

En la actualidad la danza ha cambiado la ceremonia, en ella se representa la
muerte de los tejones Xcutis Durante la danza un animal de trapo que
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representa al tejón se sube a un tarro, después el cazador le tira con un rifle y 
cuando el tejón cae al suelo un perro trata de quitarle la presa al cazador. 

Para cubrir la circunferencia se emplean mantas; los danzantes se ponen ropa 
de uso personal de los mestizos, unos vestidos con atuendo de mujer y otros de 
hombre; usando botas; sombrero o mascada; los instrumentos son el violín y 
jarana; y la escopeta ha sustituido a los arcos y flechas. 

DANZA DE LOS TOREADORES 

La ejecución de esta danza se inspira probablemente en la corrida de toros 
española. De acuerdo con lchón (1973), la presencia de una danza de rasgos 
europeos, permite la participación de los mestizos en las danzas que eran 
exclusivas de los indígenas. 

La indumentaria de los danzantes es mestiza, pantalón, camisa, sombrero, 
machete y un lazo. Uno de los toreros lleva a sus espaldas el torito (armazón 
disfrazada de toro). Otro de los personajes es la malinche o maringuilla, la cuel 
es un hombre vestido de mujer (con la indumentaria de la mujer indígena) y la 
cabeza y rostro cubierta con un velo. 

Durante la danza se tocan varios sones, entonados por el violín. Los ejecutantes 
bailan los sones con vueltas y zapateados. 

Los Huehues son personajes que intervienen en los festejos del Carnaval (los 
primeros domingos de cuaresma) . En Zozocolco su participación consiste en 
visitar las casas, donde bailan huapangos y hacen bromas a las personas, y a 
cambio piden una gratificación económica. lchón (1973) , menciona que es la 
danza de los viejos, ya que huehue en náhuatl significa viejo. Los huehues son 
los viejos, enmascarados y barbados: es decir, los muertos. 

Se forman grupos o cuadrillas con varios integrantes. Con vestimenta de mestizo 
(botines, pantalón, camisola, sombrero y machete. El rostro se cubre con un 
pañuelo oculto tras una máscara, que representa generalmente la cara de un 
europeo barbado, mostachudo, con enormes cejas y la naríz grande. 

49 

representa al tejón se sube a un tarro, después el cazador le tira con un rifle y
cuando el tejón cae el suelo un perro trata de quitarle la presa al cazador
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española. De acuerdo con Ichòn (1973), la presencia de una danza de rasgos
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es un hombre vestido de mujer (con la indumentaria de la mujer indígena) y la
cabeza y rostro cubierta con un velo.

Durante la danza se tocan varios sones, entonados por el violín Los ejecutantes
bailan los sones con vueltas y zapateados.

Los Huehues son personajes que intervienen en los festejos del Carnaval (los
primeros domingos de cuaresma) En Zozocolco su participación consiste en
visitar las casas, donde bailan huapangos y haoen bromas a las personas, y a
cambio piden una gratificación economica. lchón (1973), menciona que es la
danza de los viejos, ya que huehue en náhuatl significa viejo. Los huehues son
los viejos, enmascarados y barbados: es decir, los muertos,

Se forman grupos o cuadrillas con varios integrantes. Con vestimenta de mestizo
(botines, pantalón, camisola, sombrero y machete. El rostro se cubre con un
pañuelo oculto tras una máscara, que representa generalmente la cara de un
europeo barbado, mostachudo, con enormes cejas y la nariz grande.
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6. METODOLOGIA 

La zona de estudio se seleccionó considerando que para una investigación 
como la presente, se requería por una parte de una población que estuviera 
conformada principalmente por indígenas y que el manejo de la lengua materna 
se presentara en un alto porcentaje de la población; por otra parte que el sitio se 
encontrara en un relativo aislamiento geográfico, con poca interacción con el 
medio urbano. Lo anterior se debió a que nos interesaba trabajar con una 
población que conservara gran parte de la sabiduría tradicional botánica y 
cultural. 

Se decidió trabajar con un grupo totonaco de la región serrana del Estado de 
Veracruz, porque los trabajos existentes sobre este grupo étnico son 
primordialmente en comunidades de la costa y con respecto a los trabajos 
generados en la sierra, son básicamente para el Estado de Puebla, donde los 
Totonacos se encuentran conviviendo con otras etnias como la Nahua, Tepehua 
y Otomi , dando como resultado una mezcla e influencia de la cultura de un grupo 
étnico sobre la del otro. 

La investigación se inició a partir del mes de enero de 1987, concluyendo en el 
mes de octubre de 1989. Lapso durante el cual se hicieron visitas periódicas al 
municipio, con un total de 20 salidas, con un período de duración que varió de 1 
semana a un mes. Y un tiempo efectivo total en el municipio de 8 meses con tres 
semanas. 

Tanto la duración de las salidas de campo como las fechas en que se realizaron 
las mismas, se hizo tomando en cuenta las distintas actividades socioculturales 
que se llevan a cabo en el municipio, las cuales era importante presenciar 
debido a la relación e importancia que estas guardan con el tema de la 
investigación. 

Con fines prácticos, podemos dividir las actividades efectuadas durante la 
investigación en : Actividades de gabinete y Actividades de campo. Sin que ello 
implique ese orden en la ejecución de las mismas. 

a). ACTIVIDADES DE GABINETE 

Una vez seleccionada la zona de estudio, se procedió a la revisión del material 
bibliográfico incluyendo lecturas antropológicas y lingüísticas, con el fín de situar 
el problema de la investigación y conocer los criterios en que se basa la 
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percepción de los Totonacos. Además se llevó a cabo la revisión cartográfica 
para realizar la caracterización fisiográfica, climática y ecológica de la región. 

La información recopilada durante las actividades de campo se vació en fichas 
de trabajo por temas y por especie botánica, a fin de ordenar la información y 
facilitar el análisis de la misma; lo cual fué muy importante, dado la diversidad de 
temas tratados en esta investigación. 

Con respecto a los ejemplares botánicos colectados, se determinaron y cotejaron 
en el Herbario Nacional (MEXU). La determinación se hizo conjuntamente con el 
director de la tesis. 

Los ejemplares botánicos se depositaron en el Herbario Nacional y duplicados 
para el herbario de la ENEP. lztacala, ambos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

b). ACTIVIDADES DE CAMPO 

El primer contacto con la población tuvo como objetivo presentarnos 
formalmente con las autoridades municipales y miembros de la población en 
general, para informarles el propósito de la investigación; lo cual se hizo por 
medio de cartas de presentación expedidas por el Jardín Botánico de la UNAM., 
dependencia donde se realizó la tesis. 

Las visitas iniciales a las comunidades se llevaron a cabo con ayuda de las 
autoridades municipales, quienes nos proporcionaron guías que a su vez 
hicieran la labor de interpretes. La participación de estas personas fue muy 
importante, ya el municipio es extenso y para llegar a las comunidades hay que 
caminar de 35 minutos hasta más de hora y media, por veredas y caminos de 
herradura. 

Los primeros pasos de la investigación de campo, estuvieron dirigidos a 
familiarizarnos con la lengua totonaca, tratando de aprender un mínimo de 
palabras y frases que facilitarían nuestra relación con los pobladores. Además 
fué necesario manejar el vocabulario totonaco, para anotar información la cual 
se requería recopilar en la lengua totonaca. 

Durante los recorridos de campo, mediante entrevistas abiertas y observación 
participativa se procedió a la obtención de la información etnobotánica. Las 
entrevistas con los habitantes del municipio, fueron tanto de manera individual 
como colectiva, dirigiendo la entrevista hacia los temas de nuestro interés. Los 
diversos temas se fueron abordando paulatinamente, iniciando con la 
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recopilación del inventario etnoflorístico, el cual proporcionó de forma general la 
información con repecto a los recursos botánicos de los que hace uso la 
población totonaca y mestiza en ese municipio. 

A partir de dicho inventario, se procedió a complementar la información sobre los 
usos de las plantas, incluyendo datos como el nombre totonaco y su significado, 
contexto de uso de la planta, así como la relación de los usos con sus 
tradiciones y mitos. 

La recopilación de los mitos y leyendas, se inició una vez que nuestra 
integración en la comunidad permitió ganarnos la confianza de las personas. 

En los casos en que la persona entrevistada no hablaba el castellano, nos 
apoyamos en un interprete, a la vez que se grababa la entrevista en una cinta 
magnetofónica, para su posterior traducción. 

También nos apoyamos en el uso de dibujos y fotografías (de plantas, animales, 
ecosistemas, etc., ), para lograr un reconocimiento de los elementos a estudiar. 

Paralelamente a las entrevistas de campo, se llevo a cabo la colecta de los 
ejemplares botánicos, a veces en compañía de los colaboradores de las distintas 
comunidades. En los casos en que la colecta se realizaba en ausencia de ellos, 
el material colectado se presentaba posteriormente a varias personas con el fin 
de identificar y obtener la información etnobotánica correspondiente a la planta 
en cuestión. 

En general la metodología empleada a lo largo del trabajo, fue por el método 
deductivo. Tratando de hacer comparaciones entre la cabecera municipal y las 
rancherías del municipio, ya que en la primera se concentra principalmente la 
población mestiza, y en la segunda la población indígena. 
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7. RESULTADOS 

Durante la investigación de campo se recorrierón las rancherías, ejidos y 
congregaciones que conforman el municipio. De las visitas realizadas, 
entrevistas, convivencia con los pobladores, la observación y participación en 
algunas actividades que se llevan a cabo en Zozocolco se obtuvierón los 
resultados que en este apartado se presentan. 

La información se organizó en los siguientes temas: plantas útiles por categorías 
antropocéntricas, plantas útiles por famil ias botánicas, sistema de clasificación 
botánico totonaco, conocimiento botanico y ecológico, la percepción en un 
contexto ideológico y simból ico, y zozocolco y sus recursos naturales. Lo 
anterior con el objeto de facilitar su comprensión y análisis, debido a la cantidad 
de información registrada y la diversidad de la misma. 

Como primer punto de los resultados se presenta el rubro de plantas que son 
usadas por la mayoría de la población y que pueden satisfacer diversas 
necesidades, incluidas en 14 categorías antropocéntricas. 

Posteriormente se presenta un listado de las plantas útiles en órden alfabético y 
por familias botánicas. Cada registro contiene la siguiente información: familia 
botánica, especie, nombre en español, nombre totonaco y significado (cuando 
fue posible encontralo), forma biológica, habitat, el grado de manejo de la planta: 
silvestre, cultivada y semicultivada, que a su vez incluye a las arvenses, 
ruderales y toleradas, el uso, el número de colecta y colector. 

Como tercer tema se presenta la nomenclatura botánica y la forma como los 
Totonacos organizan el universo vegetal. También se incluye información con 
respecto a los principales criterios por los cuales el indígena reconoce y nombra 
a las plantas. 

El siguiente tema presenta de forma general otros aspectos sobre el 
conocimiento que el Totonaco tiene de la naturaleza, como por ejemplo acerca 
de la fenología de las plantas, la forma en que las describen. Algunas 
nominaciones totonacas par designar asociaciones vegetales e información con 
respecto al conocimiento que tienen sobre la orografía y los suelos del 
municipio. 

Pasando a la parte ideológica y simból ica del trabajo, se describe como es la 
actitud del Totonaco para con la naturaleza, cuales son las representaciones 
que de ella hace, y los fundamentos simbólicos que de alguna manera nos 
explican parte de su comportamiento, creencias y costumbres. 

53 

7. RESULTADOS

Durante la investigación de campo se recorrieron las rancherias, ejidos y
congregaciones que conforman el municipio De las visitas realizadas,
entrevistas, convivencia con los pobladores, la observación y panicipación en
algunas actividades que se llevan a cabo en Zozocolco se obtuvierón los
resultados que en este apanado se presentan.

La información se organizó en los siguientes temas: plantas útiles por categorias
antropocentricas, plantas útiles por tarnilias botánicas, sistema de clasificación
botánico totonaco, conocimiento botanico y ecológico, la percepción en un
contexto ideológico y simbólico, y Zozocolco y sus recursos naturales, Lo
anterior con el objeto de facilitar su comprensión y análisis, debido a la cantidad
de información registrada y la diversidad de la misma.

Como primer punto de los resultados se presenta el rubro de plantas que son
usadas por la mayoría de la población y que pueden satisfacer diversas
necesidades, incluidas en 14 categorias antropocéntricas.

Posteriormente se presenta un listado de las plantas útiles en órden alfabético y
por familias botanicas, Cada registro contiene la siguiente información: familia
botánica, especie, nombre en español, nombre totonaco y significado (cuando
fue posible encontralo), forma biológica, habitat, el grado de manejo de la planta
silvestre, cultivada y semicultivada, que a su vez incluye a las arvenses,
ruderales y toleradas, el uso, el número de colecta y colector,

Como tercer tema se presenta la nomenclatura botánica y la forma como los
Totonaoos organizan el universo vegetal Tambien se incluye información con
respecto a los principales criterios por los cuales el indígena reconoce y nombra
a las plantas.

El siguiente tema presenta de forma general otros aspectos sobre el
conocimiento que el Totonaco tiene de la naturaleza, como por ejemplo acerca
de la fenología de las plantas, la forma en que las describen Algunas
nominaciones totonacas par designar asociaciones vegetales e información con
respecto al conocimiento que tienen sobre la orogralía y los suelos del
municipio,

Pasando a la pana ideológica y simbólica del trabajo, se describe como es la
actitud del Totonaco para con la naturaleza, cuales son las representaciones
que de ella hace, y los fundamentos simbólicos que de alguna manera nos
explican pane de su comportamiento, creencias y costumbres.
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Por último consideramos que era importante incluir como parte de los resultados, 
nuestra experiencia vivida en Zozocolco en torno a una exposición, sobre las 
plántas útiles del municipio, la cual nos permitió mostrar a la población parte del 
trabajo realizado y además fue un medio importante para incrementar, verificar y 
corregir la información obtenida durante la investigación. 

7.1. PLANTAS UTILES POR CATEGORIAS ANTROPOCENTRICAS 

El totonaco hace uso de muchos de los recursos que le provee el medio. En este 
sentido las plantas cumplen una función muy importante para satisfacer 
necesidades básicas para su supervivencia, como son la alimentación y la salud. 
Así como necesidades socioculturales tales como la ornamentación. 

El conjunto de plantas que son usadas por un grupo humano pueden ser 
organizadas de acuerdo con su uso dentro de categorías antropocéntricas, 
denominadas así porque el hombre es el que determina el uso de la planta. La 
clasificación de éstas categorías puede ser muy variable y en los trabajos éstas 
se presentan dependiendo de los intereses de cada autor y del trabajo mismo. 

Algunas clasificaciones antropocéntricas toman en cuenta las características 
intrínsecas de los materiales y los productos que se obtienen de las plantas 
como: látex, taninos, ceras, colorantes, fibras, madera, otras consideran la 
función que cumplen o necesidad que satisfacen: comestibles, medicinales, 
energéticas (leña, carbón) , para la construcción, instrumentos productivos 
(agrícolas, para caza y pesca), instrumentos musicales; algunas de ellas son de 
caracter muy general mientras que otras son muy particulares (Argueta, et al. 
1982; Martínez, 1990). 

En este trabajo las plantas útiles se organizaron en 14 categorías 
antropocéntricas, considerando la función o uso que tienen: plantas comestibles, 
plantas medicinales, plantas para combustible, para construcción, plantas 
ornamentales y ceremoniales, plantas para instrumentos musicales, plantas de 
uso doméstico, para cercas vivas o muertas, para abono verde o cobertera, 
plantas forrajeras y ramoneables, plantas con acción insecticida, para 
instrumentos productivos, para actividades productivas y plantas de uso 
industrial. 
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Por último consideramos que era importante incluir como parte de los resultados,
nuestra experiencia vivida en Zozocolco en torno a una exposición, sobre las
plantas útiles del municipio, la cual nos permitió mostrar a la población parte del
trabajo realizado y además fue un medio importante para incrementar, verificar y
corregir la información obtenida durante la investigación.

7.1. PLANTAS UTILES POR CATEGORIAS ANTROPOCENTRICAS

El totonaca hace uso de muchos de los recursos que le provee el medio, En este
sentido las plantas cumplen una función muy importante para satisfacer
necesidades basicas para su supervivencia, como son la alimentación y la salud,
Así como necesidades socioculturales tales como la omamentación

El conjunto de plantas que son usadas por un gmpo humano pueden ser
organizadas de acuerdo con su uso dentro de categorias antropocéntricas,
denominadas así porque el hombre es el que detemiina el uso de la planta. La
clasificación de éstas categorias puede ser muy variable y en los trabajos éstas
se presentan dependiendo de los intereses de cada autor y del trabajo mismo.

Algunas clasificaciones antropocéntricas toman en cuenta las características
intrínsecas de los materiales y los productos que se obtienen de las plantas
como: látex, taninos, ceras, colorantes, fibras, madera, otras consideran la
función que cumplan o necesidad que satisfacen. comestibles, medicinales,
energéticas (leña, carbón), para la construcción, instrumentos productivos
(agrícolas, para caza y pesca), instrumentos musicales, algunas de ellas son de
caracter muy general mientras que otras son muy particulares (Argueta, et al.
1952, Martínez, 1990).

En este trabajo las plantas útiles se organizaron en 14 categorías
antropocéntricas, considerando la función o uso que tienen: plantas comestibles,
plantas medicinales, plantas para combustible, para construcción, plantas
omamentales y ceremoniales, plantas para instrumentos musicales, plantas de
uso doméstico, para cercas vivas o muertas, para abono verde o cobertera,
plantas torrajeras y ramoneables, plantas con acción insecticida, para
instrumentos productivos, para actividades productivas y plantas de uso
industrial.
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a). PLANTAS COMESTIBLES 

Uno de los usos más inmediatos de las plantas se debe a la necesidad del 
hombre por alimentarse. Las plantas juegan un papel importante dentro de la 
alimentación en las sociedades humanas ya que son fuente importante de 
carbohidratos, vitaminas y proteínas. 

En el municipio de Zozocolco, la dieta de los pobladores se constituye 
básicamente por maíz, frijol , chile, quelites y café. Esta se complementa con 
productos de origen animal como carne de cerdo, de aves domésticas (pollo y 
guajolote), de res, pescado y algunos crustáceos de agua dulce; así como con 
productos vegetales, principalmente de frutos como naranja, mandarina, lima, 
plátano, mango, ciruela, piña, papaya, etc., los cuales son de consumo 
estacional. 

Los diversos productos vegetales pueden obtenerse tanto de plantas cultivadas 
como de plantas silvestres. En el primer caso la obtención se realiza mediante la 
cosecha; en tanto que para las plantas silvestres la obtención del producto se 
lleva a cabo mediante actividades de recolección. Estas pueden realizarse en 
habitats naturales o antropogénicos como acahuales, potreros, cafetales y 
huertos familiares. 

De las plantas que sirven como alimento se emplean diversas estructuras como 
son: flores, frutos, semillas, hojas, tallos y raíces. Estas estructuras pueden 
consumirse en estado fresco, crudas (generalmente frutos y semillas), o pasar 
por un proceso de transformación en el que son cocidas, fritas y asadas 
(principalmente hojas, tallos, flores y raíces), ya sea solas o combinadas con 
otros productos, tanto de origen vegetal o animal, pudiendo constituir el platillo 
principal de la comida o ser complementario. 

Las plantas comestibles podemos clasificarlas dependiendo de la importancia o 
lugar que ocupen dentro de los distintos alimentos en alimento principal o 
complementario, de acuerdo con la regularidad de consumo, pueden ser de 
consumo regular o estacional , y dependiendo del sector de la población que las 
consume, pueden ser plantas de consumo generalizado o restringido a cierto 
grupo, ya sea de acuerdo con el sexo, edad o por el estatus social y económico. 

También pueden clasificarse dependiendo del tipo de alimento en frutas que se 
consumen como postre o golosina; verduras, quelites, condimentos, 
saborizantes y bebidas. De estas categorías las tres primeras son las más 
importantes con respecto a la cantidad y frecuencia con que se consumen 
(Tabla 4) . 
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a). PLANTAS COMESTIBLES

Uno de los usos más inmediatos de las plantas se debe e la necesidad del
hombre por alimentarse, Las plantas juegan un papel importante dentro de la
alimentación en las sociedades humanas ya que son fuente importante de
carbohidratos, vitaminas y proteínas.

En el municipio de Zozocolco, la dieta de los pobladores se constituye
básicamente por maíz, frijol, chile, quelites y café. Esta se complementa con
productos de origen animal como carne de cerdo, de aves domésticas (pollo y
guajolcte), de res, pescado y algunos crustáceos de agua dulce; asi como con
productos vegetales, principalmente de frutos como naranja, mandarina, lima,
plátano, mango, ciruela, piña, papaya, elo, los cuales son de consumo
estacional

Los diversos productos vegetales pueden obtenerse tanto de plantas cultivadas
como de plantas silvestres, En el primer caso la obtención se realiza mediante la
cosecha, en tanto que para las plantas silvestres la obtención del producto se
lleva a cabo mediante actividades de recoleccion. Estas pueden realizarse en
habitats naturales o entropogenicos como acahuales, potreros_ cafetales y
huertos familiares

De las plantas que sirven como alimento se emplean diversas estructuras como
son: flores, frutos, semillas, hojas, tallos y raíces. Estas estructuras pueden
consumirse en estado fresco, crudas (generalmente frutos y semillas), o pasar
por un proceso de transformacion en el que son cocidas, fritas y asadas
(principalmente hojas, tallos, flores y raíces), ya sea solas o combinadas con
otros productos, tanto de origen vegetal o animal, pudiendo constituir el platillo
principal de la comida o ser complementario

Las plantas comestibles podemos clasificarlas dependiendo de la importancia o
lugar que ocupen dentro de los distintos alimentos en alimento principal o
complementario, de acuerdo con la regularidad de consumo, pueden ser de
consumo regular o estacional, y dependiendo del sector de la población que las
consume, pueden ser plantas de consumo generalizado o restringido a cierto
grupo, ya sea de acuerdo con el sexo, edad o por el estatus social y economico

Tambien pueden clasificarse dependiendo del tipo de alimento en frutas que se
consumen como postre o golosina, verduras, quelites, condimentos,
saborizantes y bebidas De estas categorías las tres primeras son las más
importantes con respecto a la cantidad y frecuencia con que se consumen
(Tabla 4).
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Las frutas (golosinas y postres), generalmente se consumen en altas 
proporciones, no obstante dicho consumo es temporal a lo largo del año. No 
constituyen el platillo principal del almuerzo, comida o cena; ya que pueden 
comerse a cualquier hora del día, casi en cualquier lugar y actividad que se esté 
realizando. 

De los quelites las partes utilizadas de la planta son las hojas, tallos tiernos, 
zarcillos y flores, y en el caso de las verduras los frutos tiernos y raíces. Los 
frutos que se ubican dentro de la categoría de verduras, se diferencian de los 
frutos que se consideran frutas, por el hecho de que estos últimos generalmente 
son dulces y se comen como postre; en tanto que los primeros, comunmente no 
son dulces y forman parte de las comidas principales: almuerzo, comida y cena. 

Los quelites y verduras se pueden consumir solos o acompañados de otros 
alimentos, su preparación se caracteriza por ser sencilla (hervidos, fritos) y en 
pocos casos más elaborada, combinándolos por lo general con chile, frijoles y 
ajonjolí. Dentro de este rubro se encuentran especies de las cuales algunas 
estructuras de la planta son consideradas quelite y otras verdura, es el caso de 
la calabaza, en la que el fruto tierno se come como verdura y las guías y hojas 
tiernas se consideran quelites. Otra planta es el espinoso, del cual las guías y 
hojas tiernas son quelites, y los frutos tiernos verdura. 

De las plantas que se usan como condimento o saborizantes, las partes 
empledas son frutos, semillas, hojas y tallos. Entre las características que 
comparten estas plantas son que generalmente tienen olores y sabores fuertes, 
se usan en pequeñas cantidades, son ingredientes complementarios y se 
emplean para darle un sabor especial a las comidas. 

Dentro de la categoría de bebidas, pueden haber tanto bebidas alcohólicas o 
que no lo sean. Las bebidas pueden ser de consumo regular como el café y 
atoles de frutas o de consumo ocasional , relacionado con alguna festividad 
como el caso del ponche y el atole agrio. En cuanto a las estructuras de la 
planta que son empleadas tenemos, frutos y semillas principalmente. 
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Las frutas (golosinas y postres), generalmente se consumen en altas
proporciones, no obstante dicho consumo es temporal a lo largo del año. No
constituyen el platillo principal del almuerzo, comida o cena, ya que pueden
comerse a cualquier hora del dia, casi en cualquier lugar y actividad que se esté
realizando.

De los quelites las partes utilizadas de la planta son las hojas, tallos tiemos,
zarcillos y flores, y en el caso de las verduras los frutos tiernos y raíces. Los
fn.itos que se ubican dentro de la categoria de verduras, se diferencian de los
frutos que se consideran frutas, por el hecho de que estos últimos generalmente
son dulces y se comen como postre; en tanto que los primeros, comunmente no
son dulces y forman parte de las comidas principales: almuerzo, comida y cena.

Los quelites y verduras se pueden consumir solos o acompañados de otros
alimentos, su preparación se caracteriza por ser sencilla (hervidos, fritos) y en
pocos casos más elaborada, combinándolcs por lo general con chile, frijoles y
ajonjoli. Dentro de este rubro se encuentran especies de las cuales algunas
estructuras de la planta son consideradas quelite y otras verdura, es el caso de
la calabaza, en la que el fruto tierno se come como verdura y las guias y hojas
tiernas se consideran quelites. Otra planta es el espinoso, del cual las guias y
hojas tiernas son quelites, y los frutos tiemos verdura.

De las plantas que se usan como condimento o saborizantes, las partes
empledas son frutos, semillas, hojas y tallos. Entre las características que
comparten estas plantas son que generalmente tienen olores y sabores fuertes,
se usan en pequeñas cantidades, son ingredientes complementarios y se
emplean para darle un sabor especial a las comidas

Dentro de la categoria de bebidas, pueden haber tanto bebidas alcohólicas o
que no lo sean. Las bebidas pueden ser de consumo regular como el café y
atoles de frutas o de consumo ocasional, relacionado con alguna testividad
como el caso del ponche y el atole agrio. En cuanto a las estmcturas de la
planta que son empleadas tenemos, frutos y semillas principalmente.
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Tabla 4 PLANTAS COMESTIBLES 

NOMBRE ESPECIE TIPO DE PARTE EPOCA 
ESPAÑOL ALIMENTO USADA DE 

CONSUMO 

Aguacate Persea americana verdura, fruto abr-may 
condimento hoia ene-die 

Ajonjolí Sesamum indicum condimento semilla ene-die 
Ana ya Beilschmiedia anay fruta fruto ago-sep 
Anona Annona reticu/ata fruta fruto ago-sep 
Bienvenido Tapirira mexicana fruta fruto jul-ago 
Cabeza de Dioscorea a/ata verdura tubérculo mar-nov 
negro 
Cacao Theobroma cacao bebida semilla nov-dic 
Café Coffea arabica bebida semilla ene-die 
Calabaza Cucurbita moschata quelite, hoja, jun-nov 

verdura guía, fruto 
Caña Saccharum officinarum fruta, fruto abr-sep 

saborizante 
Capulín Conostegia xalapensis fruta fruto ene-die 
Capulín Xylosma et flexuosum fruta, bebida fruto abr-jun 
Capulincillo Eugenia caf)u/i fruta fruto abr-may 
Cebolla morada Allium cepa condimento tallo ene-die 
Cebellina Al/ium neapo/itanum condimento hoja, tallo ene-die 
Chalahuite Inga f)atemo fruta fruto jun-jul. 
Chapiso Syngonium sp. fruta fruto may-oct 
Chile Caf)sicum annuum condimento fruto ene-die 
Chiltepin CafJsicum annuum condimento fruto ene-die 
Chirimolla Annona cherimola fruta fruto ago-sep 
Cilantro Eringyum foetidum condimento hoja ene-die 
Ciruela Spondias purpurea fruta, bebida fruto jul-oct 
Ciruela Eriobotrya japonica fruta fruto jul-ago 
japonesa 
Cocotlil Persea schiedeana verdura fruto jun-ago 
Coyol Schee/ea liebmannii fruta fruto jun-oct 
Durazno Prunus f)ersica fruta fruto feb-abr 
Epazote Chenopodium ambrosioides condimento hoja ene-die 
Espinoso Sechium edule que lite, hoja.guía ago-mar 

verdura fruto 
Frijol de árbol Cajanus cajan verdura semilla mav-iul 
Frijol navajilla Phaseo/us lunatus verdura semilla ene-die 
Frijol neoro Phaseo/us vulgaris verdura semilla ene-die 
Frijol torito Vigna unguiculata verdura semilla ene-die 
Gas paro Ervthrina caribaea quelite flor feb-abr 
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Tabla 4 PLANTAS COMESTIBLES

NOMBRE ESPECIE TIPO DE
ESPAÑOL ALIMENTO

Aguacate Paises americana verdura,
condimento

A'on'dIi I Sasamum /'ridícum I condimento

PARTE EPOCA
USÁDÁ DE

consumo
fruto abr-may
ho`a ene-dic
semilla ]ene›dic

Anaya I Beilschmiedia anay I fmtn I fruto a o-se
Anone |Annona reticulata I fnita
Bienvenido

ì fn.|to a o se
fruto iul-ago

Cabeza de
Ta ii-iia mexicana [fruta
Dioscorea aleta verdura

n ro
Ituberculo mar-nov

Cacao I Theotzmma cacao [bebida Isemilla I nov-dic
Café I Coffee arabica I bebida I semilla I ene-dic
Calabaza I Cucurbfra moscriata quelite,

verdura
hoja. Ijun-nov
uia, fruto

Caña I Semriarum olficinerum Ifvuta,
¡aborizlnte

fruto I abr-sep

Ca ulln I fruto I ene-dicI Conoslegía xalapensis I fruta
Ca ulin I lnito I abr-¡un

I fruto I abr-me
Cebolla morada Allium cepa condimento I tallo I enedic

X asma cf Ilexuusum Ifruta, bebida
Ca ulincillo E snia capuli I fruta

Cebolline I Alliurri neanolilanum Iìondimentc tallo lane-dic
Chalahuite ln ai alemo I fruta

|_hgja.
fruto

Chapiso S oníum sp. I fruta lfruto
Chile Ca ¡cum ennuum I condimento

un-`uI.
ma -oct

jfruto ene-dic
Chiltepin Ca sicum annuum I condimento I fruto I ene-dic
Chirimolla Anriona chefimola I fruta ] fruto
Cilantro Erinqyum Ioetidum I condimento

Pgo-se
ene-diclefruto 'ul oct

I

Ciruele S ondias iïrpurea I fn.ita,bebida
Eriobotrya japonice Ifruto jul-agoCirusla | fruta

I Persea schiedearia I verdura
a onesa

I Scheelea /íebmannï I fruta I fruto 'un-oct
Cocotlil

1
I Pmnus pers/'ca I fruta

I fruto 'jun-a o

I tnito feb-abr
Co el

I Chenopod/um amb/osioides I condimento
Espinosa

Durazno
E azote

\ Secliium edule 1 quelite,
verdura

ho a I ene-dic
hoja,guia I ego-ma
fruto

Fri ol de árbol I Caƒanus cajon Iverdura
Fri`ol navajilla I Phaseolus lunalus I verdura

I semilla ma -'ul
I semilla ene-dic

Friiol negro I Pliaseolus vulgaris Iverdura I semilla I ene-dic
Fri'ol tonto I Vigna unguiculafa Iverdura I semilla |ene~dic
Gasparo [årytnrina canlzaea |3uelite | nor I ienaiir
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Continua Tabla 4 

NOMBRE ESPECIE TIPO DE PARTE EPOCA 
ESPAÑOL ALIMENTO USADA DE 

CONSUMO 
Guanabana Annona muricata fruta, bebida fruto may-jun 
Guayaba Psidium guajava fruta, bebida fruto jun-ago 
Hierbabuena Mentha arvensis condimento hoja ene-die 
Hierbamora Solanum americanum que lite hoja ene-die 
Huaxe Leucaena leucocepha/a verdura semilla ago-nov 
Hule Castilla e/astica fruta fruto iun-ago 
Jobo Spondias mombin fruta, bebida fruto ago-nov 
Lazo de sol Rhipsalis baccifera fruta fruto mar-may 
Lengua de Rumex crispus quelite hojas ene-die 
vaca 
Lima de chichi Citrus aurantiifo/ia fruta fruto sep-mar 
Lima limón Citrus aurantiifolia fruta fruto sep-mar 
Limón Citrus aurantiifolia fruta, bebida fruto ene-die 
Mafafa Xanthosoma robustum quelite hoja ene-die 
Maíz Zea mays verdura, bebida fruto, ene-die 

semilla 
Mandarina Citrus reticulata fruta fruto sep-mar 
Mango Mangifera indica fruta, ebida fruto may-ago 
Naranja criolla Citrus sinensis fruta , bebida fruto sep-mar 
Naranja injerta Citrus aurantium fruta , bebida fruto sep-mar 
Nescafé Mucuna cf. deerinqiana bebida semilla ene-die 
O jite Brosimum a/icastrum verdura fruto iun-ago 
Olopio Couepia polvandra fruta fruto jun-sep 
Omequelite Piper auritum condimento hoja ene-die 
Orozus Lantana camara fruta fruto may-jun 
Pagua Persea schiedeana verdura fruto jun-aoo 
Papa cimarrona Dioscorea bulbifera verdura tubérculo nov-feb 
Papalo quelite Porophyl/um rudera/e quelite hoja jun-ago 
Papatlilla Tinantia erecta Quelite hoja jun-ago 
Papaya Carica papaya fruta, bebida fruto abr-jun, 

nov 
Papuyo Gonolobus niger fruta fruto ago-oct 
Pimienta Pimenta dioica condimento hoja, fruto ene-die 
Piña Ananas comosus fruta, bebida fruto abr-nov 
Piñón Ja(ropha curcas condimento semilla may-ago 
Pipian Cucurbita pepo quelite, . verdura, hoja, jun-nov 

condimento guía, sep-mar 
fruto, 
semilla 
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Continua Tabla 4

NOMB_RE ESPECIE
ESPANOL

TIPO DE PARTE
ALIMENTO USADA

EPOCA
DE

CONSUMO
Guanabana I Annona murícafa Inm, bebida fmlo ma -'un
Gunyaba |Ps¡dium guajava fruta, bebida Ilmto `un~ago
Hierbebuena Mentha anrens/s
Hierbamora Solanum nmenbnnum

I condimento hee
uelita no'a

ene-dic
ene-dic

Huexe Leucauna Ieucøcephele lgerdura semilla I 0-nov
Hule Castilla elaslica | ¡fura fruto 'un-ago
.lobo S ndias mombin I fruta, bebida Iíruto a 0«nov
Lazo de sol Rhi lis baccifera I lmta I fruto mar-ma
Lengua de Rumex crispus
vaca

quelite I hojas ene-dic

Lima de chichi I Citrus nurentíilolia mm I mm
Lime limón I Citrus eurentiilolie mm Inma
Limón I Citrus aumntíílolia Irma, bebida lfrum

se mar
se mer
enedic

Melefa lXnnrhascme mbusrum uelite nda I ene-dic
Maíz Zea mays verdura, bebida Inma.

lâmillñ
I ene-dic

Mandarina Citrus rericulata fruta fruto se mar
Mango Mnngilem indica I fruta. ebida ¡mm ma-ao
Naranja criolla Citrus sinensis Inma, habida ¡num se mar
Nararfa |n'erIa Citrus euranlfum I frutal bebida Imlo se -mar
Nescafé Mucuna c1. dseringiana I bebida I semnla ene-dic
O`ile Brosimum elicastnrm I verdura ] fnnn
Olo io Coueüëyandra I Imta I fruto

'un-ego
'un-sep
ene-dicOmeuuelita Fjper eunrum

Orozus Lantana camara
I condimento *Qja
I fruta fruto

Pa ua I Persea schradeana I verdura I ¡ruta
Pa a cimarmna |Dioscorea bulbifera I verdura I lubérculo

ma ¿un
`un›agn
nov-Ieb

Pa aio queme |PomLhy1lum ruderale uelne h0`a un-ago
Pa ellilla I finanlla electa uehle ho`e `ur\›a9o
Papaya I Carica papaya Inna, helada ¡rulo abr-jun.

nov
Pauo I Gonalobus nígar nuca I me ao-oc1
Pimienta I Pímenta díoica ene-dlc
Piña I Ananas comosus

condimento ho`a, fruío
Irma, bebida Irulo I abr-nov

Piñòn | Jaflläplla camas mndimenlo I semilla ma -a a
Fipian Cucurbila pepa queIite_.verdura. hoja,

condimento guia,
Irulo.
semilla

jun-nov
sep-mar
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Continua Tabla 4 

NOMBRE ESPECIE TIPO DE PARTE EPOCA 
ESPAÑOL ALIMENTO USADA DE 

CONSUMO 
Pitava Phílodendron tripartitum fruta fruto may-jun 
Plátano: de Musa acumínata fruta, fruto ene-die 
Castilla, morado, condiment 
manzano, roatan o 
Plátano macho Musa acuminata x condiment fruto ene-die 

M. paradisiaca o 
Pomarrosa Syzygium jambos fruta fruto mar-may 
Puan Muntínoía ca/abura fruta fruto abr-jun 
Quintonil Amaranthus hybridus quelite hoja ene-mar 

iun-sep 
Sandía de pájaro Melotria pendula fruta fruto ago-sep 
Soy o /pomoea dumosa Quelite Hoja ene-die 
Tepetomate Pseudo/media fruta fruto may-jun 

oxíohyllaria 
Tomatillo Physalis gracilis Quelite hoja ene-die 
Vainilla Vanílla planifolia saborizant fruto ene-die 

e 
No tiene Renealmía alpinia verdura fruto ago-nov 
Xocoyole Arthrostema. ciliatum quelite hoja, ene-die 

Begonia heracleifolia tallo 
Oxa/is /atifo /ia 

Yuca Maníhot esculenta verdura tubércul ene-die 
o 

Zapote cabello Lícania p/atypus fruta fruto jun-oct 
Zapote chico Manilkara zaoota fruta fruto abr-jun 
Zapote mamey Pouteria sapota fruta fruto abr-jun 
Zapote mante Pouteria campechíana fruta fruto may-jul 
Zapote negro Diospyros dígyna fruta fruto ago-nov 

b). PLANTAS MEDICINALES 

La medicina tradicional ha sido y continua siendo un elemento importante para la 
salud tanto en comunidades rurales como urbanas. En la medicina tradicional, 
las plantas juegan un papel relevante por el número y diversidad de especies 
existentes con atributos medicinales y también porque son empleadas con mayor 
frecuencia que otros elementos como los animales y los minerales. Siendo las 
plantas medicinales uno de los medios más inmediatos que están al alcance de 
la población y por medio del cual en numerosos casos se solucionan diversos 
problemas de salud ya sea del hombre o de sus animales domésticos. 
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Continua Tabla 4

Nomeiza
ESPAÑOL

ESPECIE 11PonE PARTE EvocA
ALIMENTO USADA DE

I Pitaya I Philodendmn tripartrtum
Plátano: de
Castilla, morado.
manzano. roatan

Musa acumínaia

0
Plátano madre Musa acuminata x

o
condiment fruto ene-dic

Pomerrosa I fruta I (nito I mar-may
Puan

M. radisiaca
S ¡uni [ambos
Munlingia calabura Ilmla I lnito I abr-jun

Quintonil Amaianthus Iiytzridus quelite hoja ene-mar

Sandía de ëijaro I Maiotrie pendula I lnita Iiruto
Soyo Llpomoea dumosa [guelite Liga

'un-se!!
a o-sab
ene-dic

Tepetomate Pseudoimedia fruta imlo may-¡un

|Tomatillo
oxi hyi/aria
Priçsalis gracilis |3uelite Iloja I ene-dic

Vainilla Vanilla planifolia
e
saborizant lruto ene-dic

|No tiene I Renealmia alpinia I verdura I fnito [ago-nov
Xocoyole Anhmslema.c¡líatum

Bøgonia heracleilolia
Olälis litifø/ia

quelìte hoja.
tallo

ene-dic

Yuca Mei-iirior esciiienta verdure tubércul ene-dic

Za ote cabello Iiruta 'un›0¢t
Za ole chico

I Lícania playpus
Manilkara zepata I fnite

o
I lruto
inno Pelar-jun

Za ote mamey IPouien'a sapoia Ilruta Ilruto I abr-¡un
Za oie mante I Pouteria campechiana I lrute lruto
Ze oie negro I Díasayros digyna I fruta I lruto

ma -`ul
o 0-nov

b). PLANTAS MEDICINALES

CONSUMO
I lnita I fruto I may_-jun
Mita, lruto ene-dic
condiment

La medicina tradicional ha sido y continua siendo un elemento importante para la
salud lanto en comunidades rurales como urbanas. En la medicina tradicional,
las plantas juegan un papel relevante por el número y diversidad de especies
existentes con atributos medicinales y también porque son empleadas con mayor
lrecuencia que otros elementos como los animales y los minerales Siendo las
plantas medicinales uno de los medios más inmediatos que están al alcanoe de
ia población y por medio del cual en numerosos casos se solucionan diversos
problemas de salud ya sea del hombre o de sus animales domésticos.
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En Zozocolco a medicina tradicional es practicada y_ ªplicada _RQr un amplio 
sector de la población, tanto por personas indígenas como mestlZas.- Cos 
encargados de practicar este tipo de medicina, pueden ser personas 
especialistas como curanderos y parteras, a quienes la comunidad reconoce 
como aquellos que poseen mayor conocimiento, en lo que se refiere a las 
plantas medicinales, sus atributos, preparación y forma de uso/ 

Además la medicina tradicional se practica a nivel doméstico, ambito en el cual 
es muy importante debido a que frecuentemente los primeros síntomas de 
alguna enfermedad son tratados a .nivel familiar, antes de acudir con el 
especialista tradicional o institucional/ 

~-

Los especialistas tradicionales clasificados como curanderos (as), pueden tratar 
diversas enfermedades, ya sean estas de índole natural u orgánico como son 
parasitosis, infecciones gastrintestinales, úlceras, infecciones de la piel, 
diabetes, atención durante el embarazo y el parto, entre otras. Así como 
enfermedades culturales o síndromes de filiación cultural , entre los cuales se 
encuentran el susto o espanto y las quemadas. 

Las parteras están especializadas en los cuidados y tratamientos de la mujer 
embarazada, que incluyen el período de gestación del niño, el alumbramiento o 
labor de parto y el postparto; así como los cuidados del recien nacido. La 
generalidad es que las parteras se encarguen además de atender las 
enfermedades de la mujer (basicamente de índole ginecológico) y las de los 
niños. 

La adquisición y transmisión del conocimiento con respecto a las plantas 
medicinales puede darse por diversas vías. En el caso de los dos tipos de 
agentes tradicionales (curanderos y parteras), lo más frecuente es que ellos 
aprendan por medio de otro médico tradicional , el cual puede ser o no miembro 
de la familia . También el inicio en esta práctica puede presentarse por la 
inquietud de conocer los atributos medicinales de las plantas. De forma 
generalizada, el saber tradicional concerniente a las plantas medicinales se da 
de forma oral de una generación a otra. 

A nivel doméstico la transmisión y adquisición del conocimiento se da en las 
actividades cotidianas .. Los niños desde pequeños aprenden a reconocer las 
plantas medicinales cuando sus padres los mandan a buscar o cortar plantas 
que serán empleadas para atender a algún miembro de la familia o cuando 
acompañan a las personas adultas a buscar y recolectar las plantas; en muchos 
casos el individuo conoce los atributos de la planta por propia experiencia, ya 
que al enfermarse conocen las plantas con las que los curaron. 
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En Zozocolcojla medicina tradicional es practicada y aplicada por un amplio
sector de la población, tanto por personas indígenas como mestizas Los
encargados de practicar este lipo de medicina, pueden ser personas
especialistas como curanderos y parteras_ a quienes la comunidad reconoce
como aquellos que poseen mayor conocimiento, en lo que se refiere a las
plantas medicinales, sus atributos, preparación y fomia de uso.

Además la medicina tradicional se practica a nivel doméstico, ambito en el oual
es muy importante debido a que frecuentemente los primeros síntomas de
alguna enfermedad son tratados a nivel familiar, antes de acudir con el
especialista tradicional o institucional/

Los especialistas tradicionales clasificados como ouranderos (as), pueden tratar
diversas enfermedades, ya sean estas de índole natural u orgánico como son
parasitosis, infecciones gaslrintestinales, úlceras, infecciones de la piel.
diabetes, atención durante el embarazo y el parto, entre otras. Asi como
enfermedades culturales o síndromes de filiación cultural, entre los cuales se
encuentran el susto o espanto y las quemadas.

Las parteras están especializadas en los cuidados y tratamientos de la mujer
embarazada, que incluyen el período de gestación del niño, el alumbremiento 0
labor de parto y el postparto; así como los cuidados del recien nacido. Le
generalidad es que las parteras se encarguen además de atender las
enfermedades de le muier (basicamente de índole ginecológico) y las de los
niños,

La adquisición y transmisión del conocimiento con respecto a las plantas
medicinales puede darse por diversas vías En el caso de los dos tipos de
egenles tradicionales (curanderos y parteras), lo más frecuente es que ellos
aprendan por medio de otro médico tradicional, el cual puede ser o no miembro
de la familia. También el inicio en esta practica puede presentarse por la
inquietud de conocer los atributos medicinales de las plantas. De forma
generalizada, el saber tradicional ooncemiente a las plantas medicinales se da
de fonna oral de una generación a otra

A nivel doméstico la transmisión y adquisicion del conocimiento se da en las
actividades cotidianas. Los niños desde pequeños aprenden a reconocer las
plantas medicinales cuando sus padres los mandan a buscar o cortar plantas
que serán empleadas para atender a algún miembro de la familia o cuando
acompañan a las personas adultas a buscar y recolectar las plantas: en muchos
casos el individuo conoce los atributos de la planta por propia experiencia, ya
que al enfennerse oonooen las plantas con las que los curaron
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Del rubro de plantas medicinales usadas por la población, la mayoría son 
silvestres o toleradas, arvenses y ruderales, mientras que un número menor lo 
conforman las plantas cultivadas. 

Con respecto a las formas biológicas se encuentran árboles, arbustos y hierbas. 
, De los cuales se emplean distintas estructuras como el tallo, hoja, flor, fruto, 

semilla, raíz y corteza; así como secreciones de la planta tales como látex y 
resina. 

De acuerdo con el uso que tienen las plantas medicinales pueden ser ubicadas 
en diferentes rubros. De forma general se pueden separar en dos grandes 
grupos: enfermedades naturales y enfermedades culturales o síndromes de 
filiación cultural. 

Las enfermedades naturales o de origen orgarnco, están relacionadas con 
trastornos biológicos ocasionados por agentes naturales como virus, hongos, 
parásitos, o por agentes físicos en el caso de contusiones, torceduras, fracturas, 
etc. Para fines de sistematización algunos autores han propuesto ordenar las 
enfermedades naturales por aparatos y sistemas del cuerpo humano (Aguilar y 
Camacho en López, 1988). 

Por otra parte, el hombre además de ser un ser biológico es un ser cultural cuya 
naturaleza humana es resultado de su devenir histórico y social; de tal suerte 
que la concepción sobre la enfermedad, formas _de enfermarse y tratar las 
enfermedades varían en relación a la cultura a la que pertenece el individuo. 

Como parte del conocimiento médico tradicional se encuentran los 
padecimientos que conforman lo que se ha llamado "síndromes culturales'', 
"enfermedades tradicionales" o "enfermedades populares", que no tienen 
explicación dentro de la medicina tradicional occidental ortodoxa (Aguilar y 
Camacho, 1987). Un rasgo característico de este tipo de padecimientos se 
relaciona con la concepción que tiene el hombre de su propia naturaleza, la cual 
se conforma por una parte biológica y otra espiritual. Estos padecimientos 
afectan principalmente el estado emocional del individuo y se relacionan con la 
ideología y creencias de la cultura a la que éste pertenece. 

Las plantas reportadas como medicinales en Zozocolco, se presentan en las 
tablas 5 a la 17 organizadas por aparatos y sistemas, sintomas que son 
considerados como enfermedad, afecciones por piquetes y morqeduras de 
animales, galactógenas, síndromes de filiación cultural, y de uso 
médicoveterinario. 
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silvestres o toleradas, arvenses y ruderales, mientras que un número menor lo
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Con respecto a las forinas biológicas se encuentran árboles, arbustos y hierbas
De los cuales se emplean distintas estructuras como el tallo, hoja, flor, fruto,
semilla, raiz y corteza; así como secreciones de la planta tales como látex y
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De acuerdo con el uso que tienen las plantas medicinales pueden ser ubicadas
en diferentes rubros De forma general se pueden separar en dos grandes
gmpos: enfermedades naturales y enfermedades culturales o síndromes de
flliación cultural.
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etc. Para fines de sistematización algunos autores han propuesto ordenar las
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"enfermedades tradicionales" o "enlem›ededes populares", que no tienen
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Tabla 5 PLANTAS PARA AFECCIONES DEL APARATO DIGESTIVO 

NOMBRE ESPECIE uso PARTE 
ESPAÑOL USADA 

Aguacate Persea americana diarrea, dolor de hoja, 
estómago semilla 

Aienjible Zinaiber officinalis diarrea hoja 
Anona Annona reticu/ata diarrea, disentería corteza 
Café Coffea arabica diarrea.dolor de hoja 

estómago, 
traspurga 

Chaca Bursera simaruba. disentería hoja 
Chilillo Asc/epias curassavica parásitos hoja 
Cho te Parmentiera edulis diarrea, gastritis, úlcera hoja, 

fruto, 
corteza 

Epazote Chenopodium dolor de estómago, hoja 
ambrosioides parásitos 

Espinosilla Loeselia mexicana amargo de boca, dolor hoja, flor 
de vesícula 

Estafiate Artemisia ludoviciana parásitos, retortijones hoja 
dolor de estómago, y de 
vesícula 

Gordolobo Bocconia frutescens disentería hoja 
Grado Croton draco mal de boca savia 
Guásima Guazuma ulmifo/ia diarrea, disentería corteza 
Guayaba Psidium guajava diarrea, disentería hoja, 

corteza 
Hierbabuena Mentha arvensis cuajo hoja 
Hierba Aca/ypha aNensis úlcera hoja, flor 
del cáncer 
Higuerilla Ricinus communis dolor de estómago, hoja 

cuajo 
Huichín Verbesina persicifolia gastritis, úlcera hoja 
Lamcin Byrsonima crassifolia dolor de muelas, mal hoja, 

de boca, amacizar corteza 
dientes 

Laurel Utsea sp dolor de estómago hoja 
Limón Citrus aurantiifolia dolor de vesícula hoja 
Limonaria Murraya panicu/ata caries dental látex 
Maíz Zea mays diarrea semilla 
Manzanilla Matricaria recutita dolor de estómago hoja, flor 
Mirto Salvia microphylla diarrea, disentería hoja 
Orozus Lantana camara diarrea, disentería, hoja 

dolor de estómago 
Ortiga Cnidosco/us multilobus caries dental látex 
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Tabla 5 PLANTAS PARA AFECCIONES DEL APARATO DIGESTIVO

NOMBRE
ESPAÑOL

ESPECIE USO PARTE
USADA

Aguacate Perssa americana diarrea. dalor de
estómago

hoja,
semilia

[diarrea
Idiarrea, d¡sentería

ho`a
corteza

A'en`jt›Ie Zingiber officma/rs
Anona Annom retículara
Café Coffee arabíca diarrea,doIor de

estómago,
hoja

Bumera simaruba.
tras u a
disenteríaCheca

Chililln Asclepias culassav/¡ca [parásitos
ho'a
hoa

Chats Parmentiera edulis diarrea, gasuilis, úlcera hoja,
1n.|t0.
corteza

Chenopodíum
nmbrosiaides

Epazote dolor de estómago,
yarásitos

hoja

Espinosilla Loeselia mexicana amargo de boca, dolor
de vesícula

hoja, flor

Estafiete Arremisiu Iudøviciana parásitos, retorüjones
dolor de esjómaqo, y de
vesícula

hoja

Gordolobo Bocconia Iruresoens | disenteria
Grado Cloron draca lmal de boca je@savia
Guasima Gunzume ulmilolia ldiarrea, disentería I corteza
Guayaba Ps¡dium guajava diarrea, disentería hoja,

5011913

lniamabuena 1 Manr/wa amnsis ly» lneifl
Hierba
del cáncer

Acalypha arvensis úlcera hoja. flor

Higuerilla Ricinus communís dolor de estómago, hoja

j Huimin | vemesfna pefsiwalia
cua`o
šastritis. úlcera |ïoja

Lamcin Byrsoníma class/'folra dojor de muelas. mal
de boca, amacixar
dientes

hoja,
corteza

Laurel I Lirsea sp jdolor de estómago
Ltmón I Citrus auranli/Iolia I dolor de vesícula
Limonaria I Munay¿panicuIara I caries dental

t\o'a
ho`a
látex

Maíz I Zea mays | diarrea I semilla
Manzanilla lMarn'caria recurita I dolor de estómago ho`a, flor
Mirto Salvia m1r:mp_hy1Ia I diarrea, disentería hn`a
Orozus Lantana camara Idiarree. disentería.

dolor de estómago
hoja

Ortiga I Cn/'duscolus mulrilnbus Icaries dental | látex
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Continua Tabla 5 
Pata de vaca Bauhinia divaricata diarrea, disentería, hoja 

dolor de estómaao 
Piñón Jatropha curcas mal de boca látex 
Piocha Melía azedarach latido hoia 
Ruda Ruta cha/apensis cuajo hoja 
Sauco Sambucus mexicana disentería fruto 
Tochumitillo Hamelia patens diarrea, úlcera, hoja 

disentería 
Zapote cabello Ucania p/atypus disentería, parásitos fruto, corteza 
Zoapatle Montanoa tomentosa disentería hoja 

A continuación se presentan algunos de los remedios que reportarón con más 
frecuencia los pobladores para el tratamiento de enfermedades del aparato 
digestivo. 

Caries dental 

Para dolor de dientes, muelas y para amacizar las piezas dentales. Se hierven 
tres pedacitos de cáscara (corteza) de lamcin en medio litro de agua y hacer 
enjuagues bucales. 

Unas gotas de la lechecilla (látex) de ortiga se apl ican en las muelas careadas, 
para quebrarlas. 

El látex de la limonaria se aplica en las muelas con caries para quebrarlas. 

Cuajo 

Macerar las hojas de estafiate, ruda e higuerilla, y mezclarlas con aguardiente, 
huevo y aceite vegetal comestible. Con esta mezcla se pone un emplasto en la 
espalda y otro en el abdomen. Esto se repite durante tres días consecutivos. 

Las hojas de hierbabuena se mezclan con bicarbonato, aceite vegetal o manteca 
de cerdo. Se aplica en el abdomen para sobar al enfermo durante un período de 
2 a 4 días. El tratamiento se realiza por las tardes o cuando el niño ya se va a 
acostar. 

Machacar las hojas de ruda, higuerilla, después se le agrega aguardiente, huevo 
de gallina y aceite de guisar. Con la mezcla se forma un emplasto apl icándolo 
tanto en el abdomen como en la espalda. Esto se hace durante tres días 
consecutivos. 
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Continua Tabla 5
Pera de vaca IBauhinin dívaricala diarrea, disenteríe.

dolor de estómago
hoja

Piñbn I Jetmpha curcas mal de boca latex
Piocha [Melia azedaracn latido
Ruda Rule cha/apens/s
Sauce Sambucus mexicana

CUB 0

disenteria

l1o`a
ho`a
fnito

Tochumitillo |Hamehe palans Idiarrea, úlcera.
disentería

I hoja

Za te cabello |L¡cania pïtypus I disentería, parásitos I Imto.corteza
Zoepatle I Monlanoe tomenfose Idisenteria |Eil

A continuación se presentan algunos de los remedios que reportaron con más
frecuencia los pobladores para el tratamiento de enfermedades del aparato
digestivo

Cartes dental

Para dolor de dientes, muelas y para amacizar las piezas dentales. Se hienren
tres pedacitos de cáscara (corteza) de Iamcin en medio litro de agua y hacer
enjuagues bucales.

Unas gotas de la Iechecilla (látex) de ortiga se aplican en las muelas oareadas,
para quebrarlas.

El látex de la limonaria se aplica en las muelas con caries para quebrarlas.

Cuajo

Macerar las hojas de estafiate, ruda e higuerilla, y mezclartas con aguardiente,
huevo y aceite vegetal comestible. Con esta mezcla se pone un emplasto en la
espalda y otro en el abdomen Esto se repite durante tres días consecutivos.

Las hojas de hierbabuena se mezclan con bicarbonato, aceite vegetal o manteca
de cerdo Se aplica en el abdomen para sobar al enfermo durante un período de
2 a 4 dias El tratamiento se realiza por las tardes o cuando el niño ya se va a
acostar.

Machacar las hojas de mda_ higuerilla, después se le agrega aguardiente, huevo
de gallina y aceite de guisar. Con la mezcla se forma un emplasto aplicándolo
tanto en el abdomen como en la espalda, Esto se hace durante tres días
consecutivos
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Diarrea 

Picar la semilla de aguacate y ponerla a hervir con carbonato y tequesquite en 
medio litro de agua. Tomar una taza tres veces al día hasta que se quite la 
diarrea. 
Preparar una infusión con la hoja de ajenjible y tomar media taza después de 
cada evacuación. 

Hervir en un litro de agua la corteza de anona, guayaba y guacrma; 
aproximadamente tres pedacitos de 5 cm. de cada una. Tomar media taza del 
preparado varias veces al día. 

Hervir las hojas de café y tomar una taza de la infusión tres veces al día. 

Hacer una infusión con hojas de chota y tomar una taza tres veces al día hasta 
que ceda la diarrea. 

Hervir la corteza de chota junto con hojas de guayaba. Tomar una taza de este 
preparado tres veces al día. 

Se prepara una infusión con las hojas de guayaba. Tomar una taza varias veces 
al día, hasta que se quite la diarrea. 

Tostar los granos de maíz rojo y preparar atole. Se toman tres o cuatro tazas de 
este atole durante el día. 

Se hierve un rollito de mirto y se toma una taza tres veces al día. 

Hervir las hojas de orozus y de pata de . vaca. Se toma una taza de este 
preparado tres veces al día. 

Con las hojas de pata de vaca se puede preparar una infusión o también usarlas 
crudas restregadas en agua. Se toma una taza varias veces al día o hasta que 
haya alivio. 

Se hierven las hojas de tochumitillo y se toma una taza de este cocimiento tres o 
cuatro veces al día. 

Disentería 

Hervir en un litro de agua la cáscara (corteza) de anona, guayaba y guácima; 
aproximadamente tres pedacitos de 5 cm. de cada una. Tomar una taza antes de 
los alimentos durante tres días. 
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Diarrea

Picar la semilla de aguacate y ponerla a hervir con carbonato y tequesquite en
medio litro de agua. Tomar una taza tres veces al dia hasta que se quite la
dianea.
Preparar una infusión con la hoja de ajenjible y tomar media taza despues de
cada evacuación.

Hervir en un litro de agua la corteza de anona, guayaba y guácirna;
aproximadamente tres pedacitos de 5 cm. de cada una. Tomar media taza del
preparado varias veces al día.

Hervir las hojas de cafe y tomar una taza de la infusión tres veces al die.

Hacer una infusión con hojas de ohote y tomar una taza tres veces al día hasta
que ceda la diarrea.

Hervir la corteza de chote junto con hojas de guayaba. Tomar una taza de este
preparado tres veces al día.

Se prepara una infusión con las hojas de guayaba. Tomar una taza varias veces
al dia, hasta que se quite la diarrea.

Tostar los granos de maiz rojo y preparar atole. Se toman tres o cuatro tazas de
este atole durante el día

Se hierve un rollito de mino y se toma una taza tres veces al día,

Hervir las hojas de orozus y de pata de vaca. Se toma una taza de este
preparado tres veces al día

Con las hojas de pata de vaca se puede preparar una infusión o también usarlas
crudas restregadas en agua Se toma una taza varias veces al día o hasta que
haya alivio

Se hierven las hojas de tochumitillo y se toma una taza de este cocimiento tres o
cuatro veces al día

Diaanteria

Hervir en un litro de agua la cáscara (corteza) de anona, guayaba y guácima;
aproximadamente tres pedacitos de 5 cm. de cada una. Tomar una taza antes de
los alimentos durante tres días.
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En medio litro de agua se restriega un puño de hojas de chaca y se toma una 
taza tres veces al día. 

Con las hojas de gordolobo se prepara un cocimiento (de un hervor) y se toma 
una taza tres veces al día hasta que se detenga la diarrea disentérica. 

Hervir la corteza de chote junto con hojas de guayaba. Tomar una taza tres 
veces al día. 

Se hierven juntos el mirto y el zoapatle, después se endulza con azúcar. Se 
toma una taza en ayunas y otra en la noche antes de acostarse. 

Hervir juntas las hojas de orozus y las de pata de vaca. Se toma una taza tres 
veces al día. 

Con las hojas de pata de vaca se puede preparar una infusión o también usarlas 
crudas restregadas en agua. Se toma una taza varias veces al día, hasta que 
haya alivio. 

Los frutos maduros de sauco se muelen en una cazuela, el juguito que sueltan 
se cuela y se hierve hasta que se forme una mezcla espesa. De esta 
preparación se toma una cucharada cada cuatro o seis horas. 

Preparar una infusión con las hojas de tochumitillo y tomar una taza tres o cuatro 
veces al día. 

Hervir la corteza del zapote cabello y tomar una taza tres veces al día. No se 
debe comer picante ni grasa. 

Dolor de estómago 

Hervir las hojas de aguacate en medio litro de agua. Tomar media o una taza 
varias veces al día hasta que se quite el dolor. 

Hervir siete hojas de café y tres o cuatro de laurel en un litro de agua y tomar 
una taza tres veces al día. Este remedio también sirve para retortijones. 

Hervir las hojas de epazote y tomar una taza cuando haya dolor. 
Se prepara un cocimiento con estafiate y manzanilla. Tomar una taza del 
preparado. Este remedio también se usa cuando hay retortijones. 

Preparar una infusión con las hojas de guayaba y tomar una taza varias veces al 
día, hasta que se quiten las molestias. 
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En medio litro de agua se restriega un puño de hojas de chaca y se toma una
taza tres veces al día.

Con las hojas de gordolobo se prepara un cocimiento (de un hervor) y se toma
una taza tres veces al día hasta que se detenga la diarrea disentérica.

Hervir la corteza de chote junto con hojas de guayaba Tomar una taza tres
veces al día.

Se hierven juntos el mirto y el zoapatle, despues se endulza con azúcar. Se
toma una taza en ayunas y otra en la noche antes de acostarse.

Hervir juntas las hojas de orozus y las de pata de vaca. Se tome una taza tres
veces al dia.

Con las hojas de pata de vaca se puede preparar una infusión o también usarlas
crudas restregadas en agua Se toma una taza varias veces al dia, hasta que
haya alivio

Los frutos maduros de sauco se muelen en una cazuela, el juguito que sueltan
se cuela y se hierve hasta que se forme una mezcla espesa. De esta
preparación se toma una cucharada cada cuatro o seis horas.

Preparar una infusión con las hojas de tochumitillo y tomar una taza tres o cuatro
veces al día.

Hervir la corteza del zapote cabello y tomar una taza tres veces al dia. No se
debe comer picante ni grasa.

Dolor de estómago

Hervir las hojas de aguacate en medio litro de agua, Tomar media o una taza
varias veces al dia hasta que se quite el dolor

Hervir siete hojas de café y tres o cuatro de laurel en un litro de agua y tomar
una taza tres veces al día Este remedio también sirve para retortijones.

Hervir las hojas de epazote y tomar una taza cuando haya dolor
Se prepara un cocimiento con estafiate y manzanilla. Tomar una taza del
preparado. Este remedio también se usa cuando hay retortijones.

Preparar una infusión con las hojas de guayaba y tomar una taza varias veces al
día, hasta que se quiten las molestias
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En las hojas de higuerilla se colocan unas brazas y ceniza caliente del fogón, 
después se envuelven las hojas en un trapo y se coloca en la región del 
abdomen, hasta que se quite el dolor. 

Dolor de higado, vesicula biliar y amargo de boca 

Cuando se tiene dolor de vesícula ocasionado por un coraje, se toma un 
cocimiento a base de hojas de estafiate. 

Cuando hay dolor en el hígado debido a un coraje, se hierven las hojas de 
limón. Se toman las tazas que sean necesarias hasta calmar el dolor. 

Cuando se siente un sabor amargo en la boca debido como consecuencia de un 
coraje, se prepara una infusión alcohólica con las hojas de espinosilla y después 
se toma con un poco de café. 

Gastritis, úlcera 

Para úlcera o gastritis, se hierve un puño de hojas de tochumitillo en un litro de 
agua y se toma como agua de tiempo. 

Para úlcera, hervir las hojas y flores de la hierba del cáncer. Tomar como agua 
de tiempo. 

Cuando hay gastritis o úlcera. Hervir cuatro hojas de huichin en medio litro de 
agua y tomar como agua de tiempo. Se debe llevar dieta, sin chile y grasa. 

Para gastritis y úlcera, masticar diariamente en ayunas los frutos del chote. 

Latido 

A las hojas de piocha se les agrega un poco de refino caliente, después se 
aplica en la parte alta del abdomen o boca del estómago. 

Mal de boca 

Se aplica la lechecilla (látex) del piñón en la parte afectada. 

Hervir tres pedacitos de cáscara de lamcin en medio litro de agua y con esa 
preparación hacer enjuagues bucales. 

Trozar una rama de grado y el agüita (savia) se aplica en la parte afectada. 
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En las hojas de higuerilla se colocan unas brazas y ceniza caliente del fogónj
después se envuelven las hojas en un trapo y se ooloca en la región del
abdomen, hasta que se quite el dolor,

Dolor de higado, vesicula biliar y amargo de boca

Cuando se tiene dolor de vesícula ocasionado por un coraje, se toma un
oocimuento a base de hojas de estafiate.

Cuando hay dolor en el higado debido a un coraje, se hierven las hojas de
limón. Se toman las tazas que sean necesarias hasta calmar el dolor.

Cuando se siente un sabor amargo en la boca debido como consecuencia de un
coraje. se prepara una infusión alcohólica oon las hojas de espmosilla y despues
se toma con un poco de café.

Gutrltls, úlcera

Para úlcera o gastritis, se hierve un puño de hojas de tochumitillo en un litro de
agua y se toma como agua de tiempo.

Para úloera, hervir las hojas y flores de la hierba del cáncer. Tomar como agua
de tiempo

Cuando hay gastritis o úlcera Hervir cuatro hojas de huichin en medio litro da
agua y tomar como agua de tiempo. Se debe llevar dieta. sin chile y grasa

Para gastritis y úlcera. masticar diariamente en ayunas los irutos del chote.

Latido

A las hojas de piocha se les agrega un pooo de refino caliente, después se
aplica en la parte alta del abdomen o boca del estómago

Mal de boca

Se aplica la lechecilla (látex) del piñón en la parte afectada

Hervir tres pedacitos de cáscara de Iamcin en medio litro de agua y con esa
preparación hacer enjuagues bucales

Trozar una rama de grado y el agüita (savia) se aplica en la parte afectada.
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Parasitosis 

Hervir un gramo de la raíz de chilillo en medio litro de agua y tomar una taza en 
ayunas. 

Preparar una infusión con las ramas de epazote y tomar una taza en ayunas, 
para arrojar las lombrices. 

Hervir las ramas de estafiate junto con las de epazote y tomar una taza o dos en 
ayunas. 

Comer en ayunas el fruto del zapote cabello para arrojar las lombrices. 

Traspurga 

Hervir siete hojas de café, una raja de canela y endulzar con azúcar. Tomar una 
taza tres veces al día. 

Tabla 6 PLANTAS USADAS PARA AFECCIONES DEL APARATO 
RESPIRATORIO 

NOMBRE ESPECIE uso PARTE 
ESPAÑOL USADA 

Capulín Xy/osma flexuosum tos ahogadora hoja 
Cedro Cedrela odorata tuberculosis, oripe hoja 
Coyol de bola Acrocomia mexicana tos ahogadora, tos cogoyo 
Espinosilla Loese/ia mexicana tos hoja, flor 
Hoja de ahoga no se colectó tos ahogadora raíz 
Lágrimas de Coix lacryma-jobi tos ahogadora semilla 
San Pedro 
Naranja cucha Citrus aurantium tos fruto 
Reguilete Hibiscus rosa-sinensis tos flor 
Rosa de Castilla Rosa chinensis tos flor 
Sempiterna Gomphrena globosa tos flor 
Violeta Viola odorata tos hoja, flor 

Algunos de los remedios más usados para el tratamiento de padecimientos del 
aparato respiratorio son los siguientes. 

Gripe o catarro 

Hervir un rollo de hojas de cedro en una cubeta de cinco litros y bañar al 
enfermo. Después del baño se puede tomar una taza del preparado. 
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Parasitosis

Hervir un gramo de la raíz de ohìlillo en medio litro de agua y tomar una taza en
ayunas

Preparar una infusión oon las ramas de epazote y tomar una taza en ayunas,
para arrojar las lombrices.

Hervir las ramas de estafiate junto con las de epazole y tomar una taza o dos en
ayunas.

Comer en ayunas el fn.ito del zapote cabello para arrojar las lombrices

Traspurga

Hervir siete hojas de café, una raja de canela y endulzar con azúcar. Tomar una
taza tres veces al dia.

Tabla 6 PLANTAS USADAS PARA AFECCIONES DEL APARATO
RESPIRATORIO

NOMBRE | Esvecie | uso | PARTE
ESPAÑOL usAi:A

Ca ulln |Xy1osma flexuosum Itos ehogadora rio'a
Cedro I Cedrela odorala Ituberciilosis, gflpe l'io'a
Co ol de bola |Acmcom¡a mexicana Itos ahogadora. tos oo o o
Es inosilla ll_oeseIia mexicana Itos nda, nor
Ho`a de ahoga [no se coleclo tos ahogadora raíz
Lágrimas de Coix Iaciyma-¡nm tos ahogadora Nsemitta
San Pedro
Naranja cucha Cilms aurantium tos jlruto
Re uilete Hibiscus msa›sinens¡s Itos Iilor
Rosa de Castilla |Rosa chinensis Itos I tlor
Sempitema I Gomprirena globasa I tos I nor
Violeta I Viola odmata I tos [_h_o¡'a, flor

Algunos de los remedios más usados para el tratamiento de padecimientos del
aparato respiratorio son los siguientes

Gripe o catarro

Hervir un rollo de hojas de cedro en una cubeta de cinco litros y bañar al
enfermo Después del paño se puede tomar una taza del preparado.
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Tos 

Exprimir los frutos de naranja cucha y hervir el jugo hasta que espese. Se toma 
media taza, tres o cuatro veces al día. También se pueden partir los frutos por la 
mitad, agregarles un poquito de azufre y chuparlos. 

Masticar los cogoyos de la palma de coyol de bola. 

Hervir las flores de reguilete rojo, con canela, violeta y rosa de Castilla. Tomar 
una taza tres veces al día. 

Hervir violeta, espinosilla y una raja de canela. Se toma una taza tres veces al 
día. 
Con las flores de sempiterna morada preparar una infusión y se toma una taza 
tres o cuatro veces al día. 

Tos ahogadora (tosferina) 

Hervir las hojas de capulín y tomar esta infusión tres veces al día y antes de 
acostarse. 

El camote de la hoja de ahoga se pela y con varios trozos se elabora un collar, el 
cual se le pone al nil"lo enfermo. Esto se hace para que no les ataque demasiado 
la tos. 

Hervir las semillas de lágrimas de San Pedro y tomar una taza cada 4 horas. 

Masticar los cogoyos de la palma de coyol de bola 

Tuberculosis 

Hervir un rollo de hojas de cedro en una cubeta de cinco litros y bañar al 
enfermo. Además se puede tomar una taza del cocimiento. Este remedio se usa 
cuando hay principios de tuberculosis. 
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Tos

Exprimir los frutos de naranja cucha y hervir el jugo hasta que espesei Se toma
media taza, tres o cuatro veoes el dia. Tambien se pueden partir los frutos por la
mitad. agregarles un poquito de azulre y chuparlos.

Masticar los oogoyos dela palma de coyol de bola

Hervir las llores de reguilele rojo, con canela, violeta y rosa de Castilla. Tomar
una taza tres veoes al dia

Hervir violeta, espinosilla y una raja de canela. Se torna una taza tres veces al
dial
Con las flores de sempitema morada preparar una infusión y se toma una taza
tres o metro veces al dia.

Too aliogadora jtoxilrlnej

Hervir las hojas de capulín y tomar esta infusión tres veces al dia y antes de
acostarse.

El camole de la hoja de ahoga se pela y con varios trozos se elabora un collar, el
$13sse le pone al niño enfermo. Esto se hace para que no les ataque demasiado

Hervir las semillas de lágrimas de San Pedro y tomar una taza cada 4 horas.

Masticar los cogoyos de la palma de ooyol de bola

Tuberculosis

Hervir un rollo de hojas de oedro en una cubeta de cinco litros y bañar al
enfermo. Además se puede tomar una taza del cocimiento, Este remedio se usa
cuando hay principios de tuberculosis.
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Tabla 7 PLANTAS USADAS PARA AFECCIONES DE LOS APARATOS 
REPRODUCTOR Y URINARIO 

NOMBRE ESPECIE uso PARTE 
ESPAÑOL USADA 

Aauacate Persea americana apresurar el parto hoja 
Caña de venado Costus puverulentus mal de orín tallo 
Chote Parmentiera edulis riñones fruto 
Cola de caballo Russe/ia equisetiformis riñones rama 
Espinosilla Loese/ia mexicana baños después del rama 

parto 
Estafiate Artemisia ludoviciana fortalecer la matriz raíz 

subsp. mexicana 
Guácima Guazuma ulmifolia riñones fruto 
Guaco Mikania micrantha baños después del hoja 

parto 
Hierba dulce Uppia dulcis baños después del rama. raíz 

parto, cólico mestrual 
Hoia de murciélaao Passif/ora coriacea riñones hoja 
Hoja de temascal Guarea glabra baños después del hoja 

o arto 
Lengua de ciervo Campyloneurum dolor de riñones fronda 

Phvllitides 
Lima de chichi Citrus aurantiifolia fortalecer la matriz raíz 
Maíz Zea mavs riñones fruto 
Malvilla Pavonia schiedeana fortalecer la matriz, raíz 

cólico mestrual 
Mirto Salvia microphylla secar y fortalecer hoja, flor, 

la matriz raíz 
Omequelite Piper auritum apresurar el parto, hoja, raíz 

baños después del 
oarto v secar la matriz 

Pimienta Pimenta dioica apresurar el parto hoja, 
semilla 

Ruda Ruta cha/apensis apresurar el parto rama 
Santa Maria Pluchea symphitifolia baños después del hoja 

parto 
Zoapatle Montanoa tomentosa apresurar el parto hoja 

secar la matriz 

Entre los remedios más comunes para atender los padecimientos de los 
aparatos reproductor y urinario se encuentran los siguientes: 
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Tabla 7 PLANTAS USADAS PARA AFECCIONES DE LOS APARATOS
REPRODUCTOR Y URINARIO

NQMHRE
ESPAÑOL

ESPECIE USO PARTE
USADA

Aguacate |Persea americana
Caña de venado I Cnstus puverulenlus

a resurar el parto
mal de orín taito

Chote |Pam›enr1era edu!/s I riñones i fruto
caia ue canalio lkusse/la equfseu/»mus | riñones i rama
Espinosilla Loesel/a mexicana baños después del

Pãflfi

rama

Estafiate Artem/'sia ludavrciana
subsp mexicana

fortalecer la matriz raiz

I Guácvrna I Guazuma ulmifo//a I riñones [fruto |
Guaco M/kan/'a mic/anma banos después del

Pãflfi

hoja

Hierba dulce Lippia dulcís baños despues del
jano, cólico mestrual

ramar raiz

Ho a de murciélago iPassiflora canacea I rinones ¡mia I
Hoja de temascal Guarsa glabra baños después del

parto
hoja

Lengua de ciervo Campyluneumm
phyflmues

dolor de riñones ¡ronda

1 Cfrms aurantíi/olia Ifortalecer la matriz IraizNum@ ae cmcni
Maiz I Zea mays I riñones I fruto l
Malvilla Pa va/iia schiedeana iortaiecer la matril.

cóhco mestrual
raiz

Mind Salvia mrcrophylla secar y fortalecer
la matnz

hoja. flor.
raiz

Omequelite Piper aufitum apresurar el parto,
baños después del
parto y secar ta matriz

hoia. raíz

Pimienta Pimenta drolca apresurar el parto hora.
semilla

I Ruda |Ruta chalapensls Epresurar el parto | rama I
Sama Maria Pluchea symphinlolra banos despues del

_partc
ho|a

Zoapatle Mpntanoa (omentosa apresurar el parto
secar la matriz

hoja

Entre los remedios más comunes para atender los padecimientos de los
aparatos reproductor y urinario se encuentran los siguientes,
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Apresurar el parto 

Hervir cutro hojas de aguacate en un cuarto de litro de agua. Darle a la 
parturienta una taza caliente y sin endulzar. 

Se hierve la raíz o las hojas de omequel ite y se le da a la parturienta una taza 
para apresurar el parto. 

Baños después del parto 

Hervir un rollo de espinosilla en una cubeta y bañar a la parturienta después del 
parto. Con esta preparación también se puede bañar al recien nacido. 

Se hierve el guaco junto con omequelite y hierva dulce, para bañar a las señoras 
despues del parto 

Hervir un rollo de hoja de temascal en una cubeta con agua y bañar con esta 
preparación a la parturienta, a la vez que se le hojea el cuerpo con las mismas 
hojas. 

Cólico mestrual 

Hacer una infusión con la raíz de hierba dulce y endulzarla con miel viergen. 
Tomar una taza cuando se presenten los cólicos. 

Hervir la raíz de malvilla y tomar una taza cuando haya dolor. 

Fortalecer la matriz 

Cuando hay intentos de aborto, hervir o machacar en agua las raíces de malvi lla, 
lima de chichi , zoapatle, estafiate y mirto. Tomar media o una taza durante tres 
días. 

Secar la matriz 

Preparar una infusión de mirto con zoapatle y endulzarla con miel vi rgen. 
Después del parto tomar una taza por la mañana y otra por la noche, durante 
tres días. 

Se hierve la raíz de omequelite con hojas o semillas de pimienta Tomar una 
taza durante tres días en la mañana y en la noche, 
Hervir un rollo de Santa María en una cubeta. Darle baños de vapor a la 
parturienta diariamente durante dos o tres semanas. 
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Apresurar el parto

Hervir cutro hojas de aguacate en un cuarto de litro de agua. Darle a la
parturienta una taza caliente y sin endulzar,

Se hierve la raíz o las hojas de omequelite y se le da a la parturienta una taza
para apresurar el parto.

Baños después del porto

Hervir un rollo de espinosilla en una cubeta y bañar a la parturienta después del
parto. Con esta preparación también se puede bañar al recien nacido.

Se hierve el guacojunlo con omequelite y hierva dulce, para bañar a las señoras
despues del parto

Hervir un rollo de hoja de temascal en una cubeta con agua y bañar oon esta
preparación a la parturienta, a la vez que se le hojea el cuerpo oon las mismas
hojas.

Cólico mestrual

Hacer una infusión con la raíz de hierba dulce y endulzarla con miel viergen.
Tomar una taza cuando se presenten los colicos

Hervir la ralz de malvilla y tomar una taza cuando haya dolor.

Fortalecer la matriz

Cuando hay intentos de abono, hervir o machacar en agua las raíoes de malvilla,
lima de chichi. zoapatle, estaflale y mino. Tomar media o una taza durante tres
dias.

Secar la matriz

Preparar una infusión de mirto con zoapatle y endulzarla con miel virgen,
Después del pano tomar una taza por la mañana y otra por la noche. durante
tres días.

Se hierve la raíz de omequelile con holas o semillas de pimienta Tomar una
taza durante tres días en la mañana y enla noche,
Hervir un rollo de Santa María en una cubeta Darle baños de vapor a la
parlurìenta diariamente durante dos o lres semanas.
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Mal de orín 

Macerar el tallo de la caña de venado y ponerlo en agua. Tomar 2 tazas en 
ayunas diariamente hasta que se alivie la persona. 

Riñones 

Preparar una infusión con el fruto de chote y tomarla como agua de tiempo. 

El fruto seco de guácima se hierve y se toma como agua de tiempo. 

Preparar una infusión con la hoja de murciélago y tomarla como agua de tiempo. 

Hervir las frondas de lengua de ciervo y con esta preparación darse baños. 

Se hierven los cabellos de elote y se toma como agua de tiempo. 

Tabla 8 PLANTAS USADAS PARA AFECCIONES DEL SISTEMA 
MUSCULO ESQUELETICO 

NOMBRE ESPECIE uso PARTE 
ESPAÑOL USADA 

Barbasco Dioscorea comoosita heridas COQOVO 
Candelilla Senna racemosa calambres hoja 
Hormiouillo Cecrooia obtusifolia reumas hoja 
Hule Castilla elastica luxación látex 
Jonote blanco Heliocarous done/1-smithii heridas savia 
Jonote roio He/iocarous annendicu/atus heridas savia 
No tiene Lobe/ia cardina/is hemorraoia nasal hoja 
Mala muier Urtica chamaedrvoides reumas hoia 
Mozote Bidens odorata heridas cogoyo 
Ortiaa Cnidoscolus multilobus reumas hoia 
Palo de venado Chrvsoohvllum mexicanum heridas látex 
Piocha Melia azedarach dolores musculares hoias 
Tochumitillo Hamelia oatens heridas cogoyo 

Algunos de los remedios usados para las enfermedades reportadas en la tabla 
anterior son los que a continuación se citan . 
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Mal de orin

Maoerar el tallo de la caña de venado y ponerlo en agua. Tomar 2 tazas en
ayunas diariamente hasta que se alivie la persona

Riñones

Preparar una infusión oon el fruto de chote y tomarla como agua de tiempo.

El fruto seco de guácima se hierve y se toma como agua de tiempo.

Preparar una infusión con la hoja de murciélago y tomarla como agua de tiempo,

Hervir las frondas de lengua de ciervo y con esta preparación darse baños.

Se hierven los cabellos de elote y se toma como agua de tiempo.

Tabla 8 PLANTAS USADAS PARA AFECCIONES DEL SISTEMA
MUSCULO ESQUELETICO

NOMBRE
ESPAÑOL

I Eseecie USO I PARTE
USADA

Barbasco I Dioscoiea composite I heridas co o
Candelilla I Senna racen-:osa I calambres ho`a
Hormiguillo I Compra oøiusimiia lreumas hoa
Hule I casiiiia eiasiica I Iuxaeión látex
Jonoie blanco I Heliocarpus done!!-smilhii Ihendas I savia
Jonote roio I Hellocamus agpendiculalus Ihendas I savia
No tiene I Lobelia cardínalis lhemoiragia nasal hoa
Mala mujer I Urtíca chamaedryaides reunias hoa
Mozote I Bidsns odoraia 1heridas cooo
Ortiga | cmaascaius miimiønus Ireumas hoa
Palo de venado
Piocha

Ch so Iiyllum mexicarium
Mella azedarach

Ihendas
I dolores musculares

latex
ho`as

Toizhumitillu I Hamelia palens lnenaas coco

Algunos de los remedios usados para las enfermedades reportadas
anterior son los que a continuación se citan

71

Bfl la Íabiã



Calambres 

Soasar las hojas de candelilla y chapotear la parte del cuerpo donde se 
presentan los calambres. 

Hemorragias nasales 

Se hierven las hojas de Lobelia cardinalis conocida en la lengua totonaca como 
kankachawa-tuwan) y con el vapor hacer inhalaciones. 

Heridas 

Exprimir los cogoyos de barbasco en la herida para evitar que se infecte. 

Para detener el sangrado de una herida, se restriegan los cogoyos de jonote 
blanco o jonote rojo y se aplican en la parte afectada. También se puede quitar 
un trozo de corteza y la babita de ésta untarla en la cortada. 

Para heridas pequeñas, se cortan los cogoyos de mozote, después los 
restriegan y exprimen en la herida para detener la hemorragia y evitar que se 
infecte. Esta planta se usa como sustituto del tochumitillo, cuando este último no 
está a la mano. 

En heridas que no sean muy grandes o profundas se detiene la hemorragia 
aplicando la lechecilla del palo de venado. 

Para detener hemorragias y evitar que se infecte la herida, se aplica el juguito de 
los cogoyos de tochumitillo. 

Luxaciones 

Cuando hay luxación en algún miembro del cuerpo: brazos o piernas. Se aplica 
el látex del hule, con el objeto de inmovilizar la parte afectada. 

Reumas y dolores musculares 
Se hierven las hojas de hormiguillo y con esta preparación se baña la persona 
enferma, chapoteando con las hojas la zona donde se siente dolor. 

Chapotear con hojas de mala mujer la parte afectada. 

Con las ramas de ortiga se chapotea la parte afectada. Con una o dos veces es 
suficiente. 

Para dolores musculares, hervir o restregar en agua las hojas de piocha y darse 
baños diariamente. 
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Calambres

Soasar las hojas de candelilla y chapotear la parte del cuerpo donde se
presentan los calambres.

Hemorragias nasales

Se hierven las hojas de Lobelia cardmalis conocida en la lengua totonaca como
kankachawa-tuwan) y con el vapor hacer inhalaciones.

Heridas

Exprimir los oogoyos de barbasco en la herida para evitar que se infecte.

Para detener el sangrado de una herida, se restriegan los cogoyos de jonote
blanco o jonote rojo y se aplican en la parte afectada. También se puede quitar
un trozo de corteza y la babita de esta untarla en la cortada

Para heridas pequeñas, se cortan los cogoyos de mozole, después los
restriegan y exprimen en la herida para detener la hemorragia y evitar que se
infecte. Esta planta se usa como sustituto del tochurnitillo, cuando este último no
está a la mano.

En heridas que no sean muy grandes o profundas se detiene la hemorragia
aplicando la Iechecilla del palo de venado.

Para detener hemorragias y evitar que se infecta la herida. se aplica el juguito de
los cogoyos de tochumitillo

Luxaciones

Cuando hay Iuxación en algún miembro del cuerpo brazos o piernas. Se aplica
el látex del hule, con el objeto de inmovilizar la parte afectada

Reumas y dolores musculares
Se hierven las hojas de normiguillo y con esta preparación se baña la persona
enferma, chapoteando con las hojas la zona donde se siente dolor.

Chapotear con hojas de mala mujer la parte afectada.

Con las ramas de ortiga se chapotea la parte afectada. Con una o dos veces es
suficiente,

Para dolores musculares. hervir o restregar en agua las hojas de pincha y darse
baños diariamente.
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Tabla 9 PLANTAS USADAS PARA AFECCIONES DE LA PIEL 

NOMBRE ESPECIE uso PARTE 
ESPAÑOL USADA 

Bordón de vieja Solanum hispidum alforra hoja 
Capulín Xylosma et flexuosum granos y hoja 

heridas infectados 
Cojón de gato Tabemaemontana alba tlacotes látex 
Durazno Prunus persica salpullido hoja 
Duraznillo Vemonia patens granos y hoja 

heridas infectados 
Gordolobo Bocconia frutescens mesquinos, llagas savia 
Grado Croton draco infecciones en piel savia 
Guayaba Psidium guajava heridas infectadas hoja 
Hierba amarga Eupatorium macrophyllum. infecciones de la hoja 

piel, disipela 
Hierba del cáncer Acalypha arvensis granos y hoja 

heridas infectados 
Hierba mora Solanum americanum infecciones de la hoja 

piel, disipela 
aranos infectados 

Hoja de agua Hampea nutricia heridas infectadas hoja 
Hormiguillo Cecropia obtusifolia jiotes cogoyo 
Huich in Verbesina persicifolia infecciones en piel hoja 
Jobillo Picramnia antidesma jiotes savia 
Mafafa Xanthosoma robustum disipela hoja 
Palo de agua Oreopanax xalapense salpullido hoja 
Sauco Sambucus mexicana caída del cabello hoja 
Siempre viva Ka/anchoe pinnata infecciones de la hoja 

piel , disipela 
Tochumitillo Hamelia patens granos y hoja 

heridas infectados 
Uvero Cocoloba schiedeana heridas infectadas corteza 

Entre los remedios para atender padecimientos de la piel se encuentran los 
siguientes: 
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Tabla 9 PLANTAS USADAS PARA AFECCIONES DE LA PIEL

NOMBRE
ESPAÑOL

USO PARTE
USADA

\ EsPEciE

Bordón de vieja Solanum hispidurn alforra hoa
Capulín Xyiosma cf Ilexuasum QFGHOS Y

heridas infectados
hoja-C

Co`ón de gato Tebemaemomana alba tlaootes E*oX
Durazno Pmnus persica sal ullido
Duraznillo I Vomonia petens granos y

heridas infectados

ho a
hoja

Gordolobo I Booconia frutesoens I mesquinos_ llagas I savia
Grado | Crolon droco Iinfeociones en piel I savia
Guayaba I Psídium guajava I heridas infectadas
Hierba amarga | Eupatorium macrophyfium. infecciones de la

iel, disipela

hoa
hoja

Hierba del cáncer Iltcalypha arvensis granos y
heridas infectados

[hoja

Hiarbamora 1 Solanum ameficanum infecciones de la
piel. disipela
ranos infectados

hoja

Ho`a de agua I Hampen nulricia heridas infectadas hoa
Homiiguillo I Cecropia oblusifolia ïotes O0
Huichin I Verbesina persicifolia Hnfecciones en piel hoa
Jøhillø Pfcramnía anridssma lotes savia
Mafafa Xanfhasoma rohustum disi la ho`a
Palo de agua OIeoP8nax xalapensa sal ullido ho`a
Sauco I Sambucus mexicana mida del cabello hoa
Siempre viva I Kalanclioe pinnata infecciones de la

iel, disipela
hoja

Tochumitillo I Hamelia palens granos y
heridas infectados

i hoja

Uvero l caøøiøoa semeasana I heridas infectadas I corteza

Entre los remedios para atender padecimientos de la piel se encuentran los
siguientes:
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Alforra 

Hervir las hojas de bordón de vieja y bañar diariamente al niño con ese 
cocimiento. 

Caída del cabello 

Se restriegan las hojas de sauco en agua y con ella se enjuaga el cabello 
después de lavarlo. 

Disipela 

Se muelen las hojas de hierba amarga y se mezclan con un poco de 
aguardiente. Se aplica como emplasto en la parte afectada. 

Moler las hojas de hierba mora y preparar un emplasto el cual se aplica en la 
parte afectada. 

Las hojas de mafafa se soasan y se colocan sobre la piel. 

Granos y heridas infectados 

Hervir las hojas de capulín y con esa infusión lavar la parte afectada. 

Hervir o restregar en agua las hojas de duraznillo y lavar la parte afectada. 

Para heridas infectadas, se hierven las hojas de guayaba y con esa preparación 
lavarse diariamente hasta que sane. 

Hervir las hojas de la hierba del cáncer y de tochumitillo. Lavar diariamente la 
zona infectada. 

Preparar una infusión con las hojas de huichín y lavarse diariamente hasta que 
haya alivio. 

Restregar los cogoyos de tochumitillo y exprimirlos sobre la piel dañada. 

Hacer una infusión con la hoja de agua y lavar la herida. 

Hervir la corteza del uvero y lavar con esa infusión la herida. 

Infecciones de la piel 

Se muelen las hojas de hierba amarga y se mezclan con un poco de 
aguardiente. La mezcla se aplica como emplasto sobre la piel infectada. 
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Allorrl

Hervir ias hojas de bordón de vieja y bañar diariamente al niño con ese
nacimiento.

Celda del cabolle

Se resiriegan las hojas da sauoo en agua y con ella se enjuaga el cabello
después de Ievarlo.

Dlslpela

Se muelen les hojas de hierba amarga y se mezoian con un poco de
aguardieme. Se aplica como emplasto en la parte afectada.

Moler las hojas de hierba mora y preparar un empiaslo el cua! se aplica en la
pene afectada.

Las hojas de mafafa se soasan y se colocan sobre la piel.

Granos y heridas infeclados

Hen/ir las hojas de oapuiín y con esa infusión lavar la pane afectada.

Hervir o resiregar en agua las hojas de duraznillo y lavar la parte afectada.

Para heridas infecradas, se hierven las hojas de guayaba y con esa preparación
lavarse diariamenle hasta que sana,

Hervir las hojas de la hierba del cáncer y de tochumìtillo. Lavar diariamente la
zona infectada.

Preparar una infusión con ias hojas de huichin y lavarse diariamente hasia que
haya alivioi

Reslregar los cogoyos de lochumilillo y exprimirlos sobre la piel dañada.

Hacer una iniusión con la hoja de agua y lavar la herida.

Hervir la corteza del uvero y lavar con esa irvíusión la herida.

Infecciones de la piel

Se muelen las hojas de hierba amarga y se mezclan con un poco de
aguardienie. La mezcla se aplica como emplaslo sobre ia piel infectada
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Macerar las hojas de hierbamora y aplicar como emplasto en la parte afectada. 

Se hierven las hojas de huichín y con esa preparación se lava diariamente la 
zona infectada. 

Cortar una ramita de grado y el agüita se aplica en la parte afectada; con dos 
aplicaciones es suficiente. 

Moler las hojas de siempre viva agregarles un poco de refino. Esta mezcla se 
aplica como emplasto en la parte afectada. 

Jiotes 

Hervir los cogoyos de hormiguillo y con esa infusión lavarse diariamente. 

Restregar y exprimir las hojas de jabillo sobre las zonas donde haya jiotes. 

Mesquinos y llagas 

El juguito (savia) de gordolobo se aplica diariamente en la parte afectada hasta 
que sane. 

Salpullido 

Hervir o restregar en agua las hojas de durazno y bañarse diariamente con ese 
cocimiento. 

Macerar las hojas del palo de agua y exprimirlas sobre la piel. 

TI acotes 

La lechecilla de cojón de gato se aplica en el tlacote para que reviente. 

Soasar las hojas de mafafa y untarles un poco de cebo de res, después 
aplicarlas sobre el tlacote para que reviente. 
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Maoerar las hojas de hierbamora y aplicar como emplaslo en la parte afectada.

Se hierven las hojas de huichín y oon esa preparación se lava diariamente la
zona inlectada.

Cortar una ramita de grado y el aginita se aplica en la parte afeciada; con dos
aplicaciones es suficiente

Moler las hojas de siempre viva agregarles un poco de refino. Esta mezcla se
aplica como emplaslo en la parie alecïada.

Jiotee

Hervir los cogoyos de hurmiguillo y oon esa infusión lavarse diariamente.

Restregar y exprimir las hojas de jobillo sobre las zonas donde haya jiotes.

Mesquinos y llagas

El juguito (savia) de gordolobo se aplica diariemenie en la parte aleciada hasta
que sans

Salpullldo

Hervir o restregar en agua las hojas de durazno y bañarse diariamenle oon ese
cocimienlo.

Macerar las hojas del palo de agua y exprimirlas sobre la piel.

Tlacotes

La Iechecilla de cajon de galo se aplica en el llacote para que revienle.

Soasar las hojas de majafa y unlarles un poco de cebo de res. despues
aplicarlas sobre el ilacole para que revienle.
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Tabla 10 PLANTAS USADAS ATENDER SINTOMAS CONSIDERADOS COMO 
ENFERMEDADES 

NOMBRE ESPECIE uso PARTE 
ESPAÑOL / USADA 

Aguacate Persea americana dolor de cuerpo hoja 
Cedro Cedre/a odorata fiebre hoja 
Chaca Bursera simaruba fiebre, dolor hoja, 

de cabeza cogoyo 
Ciruela Soondias purpurea fiebre hoia 
Cojón de gato Tabemaemontana alba dolor de cuerpo hoja 
Epazotillo Hvotis verticil/ata dolor de cuerpo hoja 
Espinosilla Loeselia mexicana fiebre hoja 
Flor de muerto Tagetes erecta dolor de oído flor 
Florifundio Brugmansia sanquinea dolor de cuerpo flor 
Higuerilla Ricinus communis dolor de oído rama 
Hoja de agua Hamoea nutricia fiebre hoja 
Limón Citrus aurantiifolia fiebre fruto 
Maíz Zea mays dolor de cuerpo emilla 
Naranja cucha Citrus aurantium fiebre hoja, 

fruto 
Orozus Lantana camara fiebre hoja 
Piocha Me/ia azedarach dolor de cuerpo hoja 
Sauco Sambucus mexicana fiebre hoia 
Tinajillo Trichilia havanensis fiebre hoja 
Siempre viva Ka/anchoe pinnata fiebre hoia 

Dolor de cabeza 

Colocar las hojas tiernas de chaca en las sienes hasta que se quite el dolor. 

Dolor de cuerpo 

Hervir un rollo de hojas de aguacate en cinco litros de agua y darse baños con 
ese preparado. 

Soasar las hojas de cojón de gato y chapotear la parte afectada. 

Se deshojan las ramas de epazotillo y se les agrega un poco de aguardiente. 
Esta mezcla se aplica como emplasto en la parte dolorida. 

Preparar una infusión alcohólica con las flores de florifundio y untarla el la región 
donde haya dolor. 
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Tabla 10 PLANTAS USADAS ATENDER SINTOMAS CONSIDERADOS COMO
ENFERMEDADES

Nomeas
ESPAÑOL

I USO

A uecete

, ESPECIE

Persøa americana [dolor de cuerpo
Cedro Cedrela odorara liebre
Checa Bursera simaruba liebre. dolor

de cabeza
Ciruela S ndias gïrpurea fiebre
Co`6n de gato Tabemaemonrana alba dolor de cuerP0
E azotillo I dolor de cuerpo
E inosille

Flypris verricillara
Loeselia mexicana I fiebre

Flor da muerto T alas electa I dolor de cada
Florilundio Blllomensin sanguínea I dolor de cuerpo
Hi uerilla I Ricínus communis I dolor de oido
Ho`a de agua lflampea nulricia I fietwe
Limon | Citms eumnliilolia I liebre
Maíz [Zea may: I dolor de cuerpo emilia
Naranja cucha fiebre

PARTE
USADA
ho`e
ho`a
hoja,
co o o
ho`a
ho'a
ho'a
ho`a
llor
¡lor
rama
ho`a
lruto

I
hoja,
lruto

Orozus

¡Citrus ¡uranlium

Lantana coman fiebre ho'a
Piocho dolor de cuerpo ho`a
Sauoo

Illflelin azodelach
Sembucus mexicana I fiebre ho`a

Tineiillo
Siempre viva

l Tmmria navananm
I Kelanchoe pinnara

l fiebre
| liebre

hoa
ho`a

Dolor de cabeza

Colocar las hojas tiemas de checa en las sienes hasta que se quite el dolor

Dolor de cuerpo

Hervir un rollo de hojas de aguacate en cinco litros de agua y darse baños con
ese preparado,

Soasar las hojas de cajón de gato y chapotear la parte afectada.

Se deshojan las ramas de epazotillo y se les agrega un poco de aguardiente
Esta mezcla se aplica como emplasto en la parte dolorida.

Preparar una infusión alcohólica con las llores de florirundio y unlarla el la región
donde haya dolor.
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Se tuestan los granos de maíz rojo, después se frota el cuerpo de la persona con 
el maíz y un poco de refino. 

Hervir un rollo de hojas de piocha en una cubeta de agua y con ésta infusión 
darse baños. 

Dolor de oldo 

Los petalos frescos de flor de muerto se soasan y se ponen con un poco de 
aguardiente en el oído. 

Cortar un trozo de rama de higuerilla y calentarla en uno de sus extremos, 
después la parte caliente se introduce en la oreja y por el otro extremo se sopla. 
Se dice que al calentar la rama, ésta suda y ese líquido es el que alivia el dolor. 

Fiebre 

Restregar las hojas de chaca y untárselas en el cuerpo al enfermo hasta que se 
baje la fiebre. 

Despicar los cogoyos de chaca, colocarlos en un frasco con refino y se dejan 
reposar de 3 a 5 días. Esta tintura se aplica en el cuerpo. 

Restregar las hojas de chaca en agua y darse baños de medio cuerpo, de la 
cintura hacia abajo. También el enfermo puede tomar una taza de este remedio. 

Macerar las hojas de chaca y aplicarlas a manera de emplasto en el abdomen. A 
esta mezcla se le puede agragar jitomate y aguardiente. 

Hervir las hojas de ciruelo, esperar a que se enfríe y darse medios baños (de la 
cintura hacia abajo). 

Cortar trozitos del tronco de ciruelo y hervirlos. Tomar una taza de esta infusión. 

Con las hojas de espinosilla se prepara un cocimiento y se toma una taza. Este 
remedio se usa cuando la fiebre se debe a un susto, por un coraje o después del 
parto. 

Macerar la hoja de agua y aplicar como emplasto en el abdomen, parte baja de 
la espalda y en los pies. 

Untar en todo el cuerpo el jugo del fruto de limón para bajar la fiebre. Se dice 
que este remedio es tan efectivo como las hojas de chaca. 
Hervir un rollo de hojas de naranja cucha en una cubeta con agua y darse 
medios baños o baños de pies hasta que baje la fiebre. 
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Se tuestan los granos de maíz rojo, después se frola el cuerpo de la persona con
el maiz y un poco de refino.

Hervir un rollo de hojas de piocha en una cubeta de agua y con ésta infusión
darse baños.

Dolor de oldo

Los petalos frescos de flor de muerto se soasan y se ponen con un poco de
aguardiente en el oído.

Cortar un trozo de rama de hlguerilla y calentarla en uno de sus extremos,
despues la parte caliente se introduce en la oreja y por el otro extremo se sopla.
Se dice que al calentar la rama, ésta suda y ese liquido es el que alivia el dolor,

Fiebre

Restregar las hojas de checa y unlárselas en el cuerpo al enfermo hasta que se
baje la liebre.

Despicar los cogoyos de chaca, colocarlos en un frasco con refino y se dejan
reposar de 3 a 5 dias. Esta tintura se aplica en el cuerpo.

Restregar las hojas de chaca en agua y darse baños de medio cuerpo, de la
cintura hacia abajo. También el enfermo puede tomar una taza de este remedio.

Macerar las hojas de checa y aplicarlas a manera de emplasto en el abdomen. A
esta mezcla se le puede agragar jitomate y aguardiente.

Henrir las hojas de ciruelo, esperar a que se enfrie y darse medios baños (de la
cintura hacia abajo).

Cortar trozitos del tronco de ciruelo y hervirlos, Tomar una taza de esta infusión,

Con las hojas de espinosilla se prepara un cocimiento y se loma una taza. Este
remedio se usa cuando la fiebre se debe a un susto, por un coraje o después del
parto.

Macerar la hoja de agua y aplicar como emplasto en el abdomen, parte baja de
la espalda y en los pies.

Untar en todo el cuerpo el jugo del fruto de limon para bajar la fiebre. Se dice
que este remedio es tan efectivo como las hojas de chaca
Hervir un rollo de hojas de naranja cucha en una cubeta con agua y darse
medios baños o baños de pies hasta que baje la fiebre.
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Asar el fruto de naranja cucha y posteriormente mezclar el jugo con un poco de 
refino y azufre. Aplicarlo untado en todo el cuerpo 

Hervir las hojas de orozus y bañar al enfermo con esa agua para que baje la 
fiebre. 

Untar aguardiente en todo el cuerpo, después despicar las ramas de sauco y 
poner las hojas en el abdomen y en la frente. 

Se hierven las hojas de tinajillo, chaca y cedro. Con esta preparación se dan 
baños de pies. 

Macerar las hojas de siempre viva y aplicar como emplasto en la frente y 
abdomen. 

Tabla 11 PLANTAS USADAS PARA PROBLEMAS DEL APARATO 
CIRCULATORIO 

NOMBRE ESPECIE uso PARTE 
ESPAÑOL USADA 

Ajenjible Zinaiber officinalis sangre débil · camote 
Mozote Bidens odorata sangre débil · toda 
Muitle Justicia spiciaera sangre débil hojas 
Tochumitillo Hamelia patens sangre débil hojas 

Sangre débil o anemia 

Se hierve el camote del ajenjible en un litro de agua y se toma media taza en 
ayunas, diariamente. 

Hervir un rollo de mozote en dos litros de agua y tomarlo como agua de tiempo. 

Preparar una infusión con las hojas de muitle y tomarla como agua de tiempo. 

Para usar el tochumitillo se lleva a cabo un tratamiento durante veinte días de la 
siguiente manera. 

El primer día se hierven dos hojas de tochumitillo en un cuarto de litro de agua y 
se toma una taza de la infusión. 

Del segundo al cuarto día, se va incrementando el número de hojas dos por 
cada día (hasta llegar a 8 hojas), se hierven en medio litro de agua y se toma 
una taza tres veces el día. 
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Asar el lruto de naranja cucha y posterionnenle mezclar el jugo con un poco de
refino y azufre Aplicarlo untado en todo el cuerpo

Hervir las hojas de orozus y bañar al enfermo oon esa agua para que baje la
liebre.

Untar aguardiente en todo el cuerpo. después despicar las ramas de sauco y
poner las hojas en el abdomen y en la frente.

Se hierven las holas de tinajillo, chaca y cedro. Con esta preparación se dan
baños de pies.

Macerar las hojas de siempre viva y aplicar como emplasto en la frente y
abdomen.

Tabla 11 PLANTAS USADAS PARA PROBLEMAS DEL APARATO
CIRCULATORIO

NOMBRE ESPECIE i USO I PARTE
Eswifloi. usAoA

A'en'ibIe Zingíber oflioinalis I sangre débil | camole
Mozole Bídens odarala sa ie débil I toda
Muilie |Jusl¡cia spícígera san re débil ho`as

san re débil no`asTochumitillo I Harnelia palens

Sangre débil o anemia

Se hierve el camote del ajenjible en un litro de agua y se loma media taza en
ayunas, diariamente.

Hervir un rollo de mozote en dos litros de agua y tomarlo oumo agua de tiempo.

Preparar una infusión con las hojas de muitle y tomarla como agua de tiempo.

Para usar el lochumitillo se lleva a cabo un tratamiento durante veinte días de la
siguiente manera.

El primer día se hierven dos hojas de tochumitillo en un cuarto de litro de agua y
se toma una taza de la infusión

Del segundo al cuarto dia. se va incrementando el número de hojas dos por
cada día (hasla llegar a B hojas), se hierven en medio litro de agua y se toma
una taza tres veces el día.
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Del quinto día al décimo, de la misma forma se sigue incrementando el número 
de hojas (hasta llegar a 20), pero ahora hierviéndolas en un litro de agua y se 
toma como agua de tiempo. Después del décimo día se continúa el tratamiento 
en forma regresiva, hasta llegar nuevamente a dos hojas. 

Tabla 12 PLANTAS PARA ALGUNAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

NOMBRE ESPECIE uso PARTE 
ESPAÑOL USADA 

Cedro Cedrela odorata paludismo hoja 
Puan Muntingia ca/abura sarampión hoja 

Otras enfermedades de origen infeccioso como la tuberculosis y disentería, se 
encuentra ubicadas en las tablas correspondientes a los aparatos respiratorio y 
digestivo respectivamente. 

Sarampión 

Hervir las hojas de puan y con esa infusión se bar"la al enfermo. Lo anterior 
ayuda a que broten y sequen más rápidamente los granitos. 

Paludismo 

Restregar las hojas de cedro en agua y tomar una o dos tazas del cocimiento 
· durante tres mañanas. 

Tabla 13 PLANTAS PARA ENFERMEDADES DE ORIGEN METABOLICO 

NOMBRE ESPAÑOL ESPECIE uso PARTE 
USADA 

Cola de caballo Russe/ia equisetiformis diabetes toda 
Hormiguillo Cecropia obtusifolia diabetes corteza 
Zapote reventador Pachira acuatica diabetes corteza 

Diabetes 

Se hierve la cola de caballo y se toma como agua de tiempo. 

Hervir la corteza de hormiguillo y se torna como agua de tiempo. 
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Del quinto día al décimo, de la misma forma se sigue incrementando el número
de hojas (hasta llegar a 20). pero ahora hierviéndolas en un litro de agua y se
toma como agua de tiempo. Después del décimo día se continúa el tratamiento
en forma regresiva. hasta llegar nuevamente a dos hojas.

Tabla 12 PLANTAS PARA ALGUNAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS

NOMBRE ESPECIE I USO I PARTE
esvmïioi. usAoA
Cedro Codrela odaiata b_paIudismo I hoja
Puan I Muntingia calabuia sarampion I hoja

Otras enfermedades de origen infeccioso como la tuberculosis y disenteria. se
encuentra ubicadas en las tablas correspondientes a los aparatos respiratorio y
digestivo respectivamente.

Sarnmpión

Hervir las hojas de puen y con esa infusión se baña al enlermo. Lo anterior
ayuda a que broten y saquen más rápidamente los granitos.

Paludismo

Restregar las hojas de cedro en agua y tomar una o dos tazas del oocimiento
durante tres mañanas.

Tabla 13 PLANTAS PARA ENFERMEDADES DE ORIGEN METABOLICO

NOMBRE ESPANUL i ESPECIE | USO IPARTE
USADA

Cola de caballo lRusse/ia eqwsetilormis Idiabetes Itoda
Hormiguillo I Cecropia obtusilolia I diabetes I corteza
Za ote reventador [Facilita acuatica Idiabetes Icorteza

Diabetes

Se hierve la oola de caballo y se toma como agua de tiempo.

Hervir la corteza de hormiguillo y se toma como agua de tiempo.
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Cuando hay principios de diabetes, se hierve la corteza de zapote reventador y 
se toma como agua de tiempo. 

Tabla 14 PLANTAS PARA ATENDER LA MORDEDURA DE ANIMALES 
VENENOSOS Y DE PERROS 

NOMBRE ESPECIE uso PARTE 
ESPAÑOL USADA 

Guaco Mikania micrantha mordedura de víbora hoja 
Ortiga Cnidoscolus multilobus mordedura de perro látex 
Santa Elena Abelmoschus manihot mordedura de víbora semilla 
Tabaco Nicotiana tabacum mordedura de víbora hoja 

Mordedura de víbora 

Cuando a cierta persona lo llega a morder alguna víbora venenosa como la 
nahuyaca, la voladora o el coralillo se usan los siguientes remedios. 

Con las semillas de Santa Elena se puede preparar una infusión en agua o 
aguardiente, dejándola reposar de 3 a 5 días. Se toma media taza varias veces 
al día; mientras se esté tomando este remedio el enfermo debe llevar dieta a 
base de café y tortillas tostadas. 

Preparar una infusión alcohólica con el guaco y en caso de que haya mordedura 
de víbora, tomar una taza tres veces al día. Hay que llevar dieta al igual que con 
la semilla de Sta Elena. 

Masticar las hojas de tabaco seco y tomar un poco de refino. También se pueden 
hervir las hojas y tomar diariamente ésta infusión (1 O 2 tazas al día) durante un 
mes. 

Mordedura de perro 

Aplicar el látex de la ortiga en la herida ocasionada por el animal. Con una 
aplicación es suficiente. 
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Cuando hay principios de diabetes, se hienre la corteza de zapote reventador y
se toma domo agua de tiempo.

Tabla 14 PLANTAS PARA ATENDER LA MORDEDURA DE ANIMALES
VENENOSOS Y DE PERROS

NOMBRE ESPECIE I USO I PARTE
ESPAÑOL USADA

Guaco [Mikel-iia micranlha mordedura de víbora Ea
Orti a Cnidosccius mulrilclzus lmordsdura da perro látex
Santa Elena Abelmoschus manihot Imordsdura de vibora semilla
Tabaco Nicoriana labacum Imordedura de víbora ho`a

Mordodurn de vlbora

Cuando a cierta persona Io llega a morder alguna vlbora venenosa como la
nahuyeca, la voladora o el eoralillo se usan los siguientes remedios.

Con las semillas de Santa Elena se puede preparar una inlusion en agua o
aguardiente, dejandola reposar de 3 a 5 días Se toma media taza varias veces
al día; mientras se este tomando este remedio el enlermo debe llevar dieta a
base de calé y tortillas tostadas

Preparar una infusión alcohólica con el guaco y en caso de que haya mordedura
de vloora, tomar una taza tres veces ai día. Hay que llevar dieta al igual que con
la semilla de Sta Elena.

Masticar las hojas de tabaco seco y tomar un poco de felino. También se pueden
hervir las hojas y tomar diariamente esta infusión (1 0 2 tazas al día) durante un
INSS.

Mordedura de perro

Aplicar el látex de la ortiga en la herida ocasionada por el animal. Con una
aplicación es suficiente.
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Tabla 15 PLANTAS DE USO GALACTOGENO 

NOMBRE ESPECIE uso PARTE 
ESPAÑOL USADA 

Camote /pomoea batatas galactógena tubérculo 
Tomatillo Physalis graci/is galactógena hoja 

Cuando una mujer presenta problemas de producción de leche para amamantar 
a su hijo se usan las siguientes recetas. 

Galactógenas 

Comer diariamente el camote (tubérculo) crudo o cocido. 

Consumir las hojas del tomatillo hervidas o fritas. 

Tabla No 16 PLANTAS USADAS PARA SINDROMES DE FILIACION 
CULTURAL 

NOMBRE ESPANOL ESPECIE uso PARTE 
USADA 

Aguacate Persea americana susto hoia 
Aio Allium sativum susto tallo 
Albahaca Ocimum basilicum susto, hoja 

mal viento 
Café Coffea arabica susto hoja 
Cedro Cedrela odorata susto hoja 
Chilacuaco Rivinia humilis susto rama 
Epazotillo Hyptis verticillata susto, mal rama 

de ojo 
Espinosilla Loeselia mexicana mal viento hoia 
Estafiate Artemisia ludoviciana susto rama 

subsp. mexicana 
Flor de muerto Tagetes erecta susto flor 
Gordolobo Bocconia frutescens susto hoja 
Hierba Petiveria alliacea mal viento rama 
del zorrillo 
Huele de noche Cestrum noctumum susto rama 
Maltanzin Satureja brownei susto rama 
Mozote Bidens odorata susto rama 
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Tabla 15 PLANTAS DE USO GALACTOGENO

Nouians Especie uso | PARTE
Esi=AÑoL usADA

Tomatillo Physalis gracilis alactogena ho`a
Camote I omoea baratas Balactógeria Ituberculo

Cuando una mujer presanla problemas de producción de leche para amamantar
a su hijo se usan las siguientes recetas,

Galactogonu

Comer diariamente el camote (tubérculo) crudo o cocido,

Consumir las hojas del tomatillo hervidas o lritas.

Table No 16 PLANTAS USADAS PARA SINDROMES DE FILIACION
CULTURAL

NOMBRE ESPAÑOL I ESPECIE uso I PARTE
USADA

A uecate | Porsee americana susto
Ao I Allium sativum | susto taiio
Albahaca l0cimum basilicum susto.

mal viento
I hoja

Café Coflea arabica I susto
Cedro ¡Cedula odoraia I susto
Chilacuaco I Rivinia mimiiis | susto

hoa
hoa
Íama

Epazotillo I Hypfls verticillata I sustoi mal
de ojo

j rama

Es iriosillã | Loeselia mexicana I mal viento
Estafiate Artemisia ludoviciaria

subspi mexicana
I susto

ho`a
rama

Flor de muerto
Gordolobo

Ta etes erecta
Bocconia lrutescens

I susto
I susto

I llor

Hierba
del zomllo

I Petiveria alliacea lmal viento
ho a
[EME

Huele de noche |Cestrum noctumum I susto jmma
Malianzin I Satureja brownei I susto I rama
Mozote I Bidens odorata I susto I rama
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Continua Tabla 16 

No tiene Thunbergia alata mal viento toda 
Omequelite Piper auritum Quemadas hoia 
Orozus Lantana camara susto rama 
Quebracha Diphysa robinioides susto hoja 
Sauco Sambucus mexicana susto, hoja, 

mal viento, rama 
mal de oio 

Secapalo Cuscuta xalapensis susto toda 
Tochumitillo Hamelia patens susto rama 
Vara negra Solanum nudum susto hoia 
Veraonzosa Mimosa albida susto rama 
Zoapatle Montanea tomentosa susto rama 

Entre los remedios más populares para los padecimientos culturales se 
encuentran los siguientes: 

Mal viento 

Cuando las mujeres embarazadas y los niños van al cementerio, asisten a un 
velorio, se ponen entre la ropa unas hojas de albahaca para que no les de mal 
viento. 

Se hierven las hojas de espinosilla y se le da a beber a las personas que tienen 
mareo y vómito ocasionado por el mal viento. 
Limpiar o barrer a la persona con ramas de sauco. Para las barridas la dirección 
es de la cabeza hacia los pies. 

Barrer a la persona de la cabeza a los pies con la hierba de zorrillo. 

Barrer a la persona con la Thunbergia alata (conocida en la lengua totonaca 
como paxtocnatuwan), de la cabeza hacia los pies. 

Mal de ojo 

Con las ramas de apazotillo y de sauco se barre a las personas que tienen mal 
de ojo. 

Barrer o limpiar a la persona con las ramas de sauco empezando por la cabeza y 
terminar con los pies. 
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Continua Tabla 16

No tiene I Thunhergia al-ilta Í mal viento I toda
Omequelite Pi sr auritum
Orøzus Lantana camara

Puemadas
susto »erfama

Quebracha Di h sa robinioidas susto ho`a
Sauce Sambucus mexicana susto.

mal viento.
mal de ojo

hoja.
rama

Secapeio |Cuscuta xalapansis I susto liode
Tochumitillo I Harnelia patens | susto |fama
Vera neara I Solanum nudum Isusto
Veffionzesa | Mimosa albida I susto i-°1=fama
Zoapatle I Montanoa tomeniosa I susto Irama

Entre |0s remedius más populares para los padecimientos culturales se
encuentran los siguientes'

Mal vientø

Cuando las mujeres embarazadas y los niños van al cementerio, asisten a un
velorio, se ponen entre la ropa unas hojas de albahaca para que no les de mal
viento.

Se hierven las hojas de espinosilla y se le da a beber a las personas que tienen
mareo y vómito ocasionado por ei mal vientor
Limpiar 0 barrer a la persona con ramas de sauce. Para las barridas la dirección
es de la aabeza hacia los pies.

Barrar a la persona de la cabeza a ios pies con la hierba de zernlic.

Barrer a la persona een la Thunbergia alata (wnocida en la lengua totonaca
como paxtocnatuwan). de la cabeza hacia los pies

Mal de ojo

Con las ramas de apazotillo y de sauco se barre a las personas que tienen mai
de ojo,

Barrer o limpiar a la persona con las ramas de sauco empezando por la cabeza y
terminar con los pies.
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Quemadas 

Se hierven las hojas de omequelite y con esa infusión se baña a los niños 
quemados. 

Susto o espanto 

Preparar una infusión alcohólica con hojas de aguacate, albahaca, maltanzin y 
sauco; dejarla reposar de 3 a 5 días. Untar la infusión en todo el cuerpo y 
cubrirlo para que sude; hacer esto diariamente hasta que mejore el enfermo. 

Paladear al enfermo de susto con hojas de café. Las paladeadas pueden 
combinarse con otros remedios para este padecimiento 

Hervir en una cubeta un rollo de hojas de cedro, huele de noche, maltanzin, 
orozus y vara negra. Bañar al enfermo (preferentemente a medio día) con esta 
preparación cuatro días consecutivos. 

Preparar una infusión alcohólica con ramas de chilacuaco, estafiate, maltanzin y 
orozus. Dejar reposar la preparación durante 3 días y posteriormente untarla en 
todo el cuerpo del enfermo durante varios días, hasta que mejore. 

Paladear al enfermo de susto con las hojas de chilacuaco y dientes de ajo 
machacados. 
Las ramas de epazotillo, huele de noche y maltanzin se hierven juntas y con esa 
infusión se baña al enfermo durante cuatro días. 

Preparar una infusión alcohólica con las flores, de flor de muerto. Se deja 
reposar de tres a cuatro días y después se unta diarimente en todo el cuerpo 
hasta que haya alivio. 

Un rollo de hojas de gordolobo se hierven en una cubeta con agua y con esa 
preparación se baña al enfermo durante una semana. 

Restregar las ramas de maltanzin en agua y con esta agua bañar a medio día al 
enfermo. 
Preparar una infusión con maltanzin y darlea al enfermo una taza diaria. Lo 
anterior puede acompañarse con baños de hierbas para el susto. 

Preparar una infusión alcohólica de maltanzin, dejándola reposar tres días. A los 
niños se les aplica untada en todo el cuerpo y los adultos además pueden tomar 
media taza de la infusión, ya sea sola o con café. 

Hervir hojas de maltanzin, cedro y aguacate. Bañar al enfermo de 3 a 5 días y 
después de cada baño tomar una taza de esta misma preparación. 
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Ouemadas

Se hierven las hojas de omequelìte y oon esa infusión se baña a los niños
quemados.

Susto o espanto

Preparar una infusión alcohólica con hojas de aguacate, albahaca, maltanzin y
sauce; dejarla reposar de 3 a 5 días. Untar la infusión en todo el cuerpo y
cubrirlo para que sude; hacer esto diariamente hasta que mejore el enfemio.

Paladear al enfermo de susto con hojas de cafe. Las paladeadas pueden
combinarse con otros remedios para este padecimiento

Hen/ir en una cubeta un rollo de hojas de cedro, huele de noche, maltanzin.
orozus y vara negra Bañar el enfermo (preferentemente a medio dia) con esta
preparación cuatro dias consecutivos,

Preparar una infusión alcohólica oon ramas de chilacuaco, estaiìate, maltanzin y
orozus. Dejar reposar la preparación durante 3 días y posteriormente untarla en
todo el cuerpo del entenno durante varios días, hasta que mejore

Paladeer al enfermo de susto con las hojas de chilaouaco y dientes de ajo
machacados.
Les ramas de epazotillo, huele de noche y maltanzln se hierven juntas y con esa
infusión se baña al enfermo durante cuatro días

Preparar una infusión alooholica con las flores, de flor de muerto. Se deja
reposar de tres a cuatro dias y después se unta diarimente en todo el cuerpo
hasta que haya alivio,

Un rollo de hojas de gordolobo se hierven en una cubeta con agua y con esa
preparación se baña al eniermo durante una semana

Restregar las ramas de maltanzin en agua y con esta agua bañar a medio día al
enfermo.
Preparar una infusión con maltanzin y darlea al enfermo una taza diaria. Lo
anterior puede acompañarse oon baños de hierbas para el susto

Preparar una infusión alcohólica de maltanzin, dejándola reposar tres días. A los
niños se les aplica untada en todo el cuerpo y los adultos además pueden tomar
media taza de la infusión, ya sea sola o con café.

Hervir hojas de maltanzin, cedro y aguacate. Bañar al enfermo de 3 a 5 días y
después de cada baño tomar una taza de esta misma preparación.
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Con las hojas de maltanzin y aguaeate se paladea al enfermo durante tres o 
cuatro días. 

Se hierve mozote y maltanzin. Esta infusión puede usarse en baños y/o tomada 
durante una semana. 

Hervir un rollo de hojas de quebracha y bañar a la persona espantada. También 
se pueden despicar las hojas, tenderlas sobre la cama, agregarles un poco de 
refino y posteriormente acostar al enfermo para que sude y se le salga el susto. 

Hervir las ramas de tochumitillo en una cubeta de agua. Con esta preparación se 
baña al enfermo y a la vez se chapotea todo el cuerpo con las ramas. 

Se hierven las ramas de vergonzosa, solas o con secapalo y con ese preparado 
se dan baños durante cinco días. 

Hervir zoapatle y maltanzin. Tomar una taza diariamente después de los baños 
con hierbas para el susto. 

Por último presentaremos las plantas que son de uso médico veterinario 
(Tabla 17). 

Tabla 17 PLANTAS DE USO MEDICO VETERINARIO 

NOMBRE ESPECIE uso PARTE 
ESPAÑOL USADA 

Cedro Cedre/a odorata Chapes raíz 
Maíz Zea mays tos alote 
Omisal Bousingau/tia /eptostachys fracturas raíz 

Fracturas 

Para curar fracturas en · 1os animales se aplica una cataplasma de la raíz molida 
d~ omisal, posteriormente hay que entablillar y vendar la región fracturada. 
Dependiendo de la gravedad de la lesión, hay que esperar 20 días o más hasta 
que sane el animal. 
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Con las hojas de maltanzin y aguacate se paladea al enfermo durante tres o
cuatro dias.

Se hierve mozote y maltanzin. Esta infusión puede usarse en baños ylo tomada
durante una semana.

Hervir un rollo de hojas de quebracha y bañar a la persona espantada. También
se pueden despicar las hojas, tenderlas sobre la cama, agregarles un poco de
refino y posteriormente acostar al enfermo para que sude y se le salga el susto,

Hervir las ramas de tochumìtillo en una cubeta de agua. Con esta preparación se
baña al enfermo y a la vez se chapotea todo el cuerpo con las ramas,

Se hierven las ramas de vergonzosa, solas o con secapalo y con ese preparado
se dan baños durante cinco días.

Heniir zoapatle y maltanzin. Tomar una taza diariamente después de los baños
con hierbas para el susto.

Por último presentaremos las plantas que son de uso médico veterinario
(Tabla 17).

Tabla 17 PLANTAS DE USO MEDICO VETERINARIO

NOMBRE ESPECIE I uso | PARTE
EsPAÑOi. usAbA

Cedro Cedrela odoraia I Chapas I raiz
Maiz l Zea mays I tos I olote
Omisal |Bousir›gauI!ia Ieplosiachfij fracturas I raiz

Fracturas

Para curar fracturas en los animales se aplica una cataplasma de la raíz molida
de omisal, posteriormente hay que entablillar y vendar la región fracturada
Dependiendo de la gravedad de la lesion, hay que esperar 20 días o más hasta
que sane el animal.
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Chapes 

En el ganado vacuno se presenta una enfermedad conocida como chapes, la 
cual se caracteriza por la inflamación de la lengua y garganta del animal, 
ocasionando que deje de comer. Para curar este padecimiento se pone a 
remojar durante 24 horas la cáscara de las raíces del cedro, y esa agua se le da 
de beber continuamente al animal hasta que se cure. 

Tos 

Cuando los perros tienen tos, se elabora un collar con los alotes chichinados del 
maíz rojo y se le pone al animal. 

e). PLANTAS PARA COMBUSTIBLE 

De las plantas el hombre obtiene un gran número de satisfactores, entre los de 
mayor importancia se encuentra la obtención de combustible. En nuestro país la 
leña es uno de los combustibles que son usados en grandes cantidades y por un 
amplio sector de la población, principalmente en las comunidades rurales. 

En Zozocolco, la leña tasakni es la principal fuente de combustible usada por el 
total de la población y una minoría de ésta combina el uso de leña con el gas. 
Este recurso se usa para diversas actividades como son: la preparación de 
alimentos, remedios, productos procesados como la panela, ladrillo, teja, objetos 
de índole religioso como la elaboración de ceras y cirios, así como para calentar 
la vivienda, entre otros. 

En general la leña se obtiene de árboles y arbustos, pudiendo emplear tanto el 
tronco como las ramas. Hay especies que su uso primario es para combustible y 
las dejan crecer en distintos agroecosistemas; mientras que otras especies 
tienen además otros usos (maderables, alimenticios, etc.,.) y solo se usan como 
leña cuando son individuos viejos, improductivos y enfermos; estas especies 
generalmente solo se desraman como es el caso de los cafetos. 

Actualmente la leña se obtiene principalmente de los cafetales y potreros, que 
son los agroecosistemas productivos más importantes a nivel municipal, tanto 
económicamente como por la extensión que ocupan. 

La apropiación de este recurso por los pobladores es por medio de la 
recolección o la compra, siendo la unidad de medida para la comercilización la 
tarea, la cual equivale a una vara (84 cm.) de alto, por cuatro varas de largo. 
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Chapee

En el ganado vacuno se presenta una enfermedad conocida como chapes, la
cual se caracteriza por la inflamación de la lengua y garganta del animal,
ocasionando que deje de comer. Para curar este padecimiento se pone a
remojar durante 24 horas la cáscara de las raíces del cedro, y esa agua se le da
de beber continuamente al animal hasta que se cure.

Toa

Cuando los perros tienen tos, se elabora un collar con los olotes chichinados del
maíz rojo y se le pone al animal.

c). PLANTAS PARA COMBUSTIBLE

De las plantas el hombre obtiene un gran número de satisfactores, entre los de
mayor importancia se encuentra la obtención de combustible. En nuestro pais la
leña es uno de los combustibles que son usados en grandes cantidades y por un
amplio sector de la población, principalmente en las comunidades rurales

En Zozocolco, la leña taaakni es la principal fuente de combustible usada por el
total de la población y una minoría de esta combina el uso de leña con el gas,
Este recurso se usa para diverses actividades como son. le preparación de
alimentos, remedios, productos procesados como la panela, ladrillo, teja, objetos
de índole religioso como la elaboración de ceras y cirios, asi como para calentar
la vivienda, entre otros.

En general la leña se obtiene de arboles y arbustos, pudiendo emplear tanto el
tronco como las ramas Hay especies que su uso primario es para combustible y
las dejan crecer en distintos agroecosistemas; mientras que otras especies
tienen además otros usos (rnaderables, alimenticios, etc , ) y solo se usan como
leña cuando son individuos viejos, improductivos y enfermos; estas especies
generalmente solo se desraman como es el caso de los cafetos

Actualmente la leña se obtiene principalmente de los oalelales y potreros. que
son los agroecosistemas productivos más importantes a nivel municipal, tanto
económicamente como por la extensión que ocupan.

La apropiación de este recurso por los pobladores es por medio de la
recolección o la compra, siendo la unidad de medida para la comercilización la
tarea, la cual equivale a una vara (84 cm,) de alto, por cuatro varas de largo

85



La gente conoce con certeza las plantas que poseen atributos que las hacen 
apropiadas para ser usadas como leña, las clasifican en base a dichos atributos 
en distintas calidades que son: leña de buena calidad, de regular calidad y de 
mala calidad. Para hacer dicha clasificación consideran diversas características 
de la madera como el peso, dureza, cantidad de flama y calor que producen 
durante la combustión y que produzcan brasa. 

De acuerdo con los atributos mencionados, las especies consideradas como 
buena leña se caracterizan por su madera pesada, dura, seca o reseca, que 
producen bastante calor y flama y dejan brasa, mientras que las especies de 
regular y mala calidad de leña son ligeras, bofas, aguañosas, no dejan brasa y la 
cantidad de calor y flama que producen es menor. 

Existen otras caracterísicas que son importantes e intervienen para el uso y 
valoración de este recurso. Al respecto la disponibilidad de las especies es un 
factor que aunque no determina el uso o preferencia de las especies, si influye 
de forma importante. Esto es evidente para el caso de varias especies 
consideradas de regular calidad, pero que por su abundancia y disponibiliad en 
potreros y cafetales, son usadas con mayor frecuencia que otras especies de 
mejor calidad, las cuales están menos disponibles. 

Una característica importante al seleccionar una planta para leña es la facilidad 
o dificultad que presenta la madera para ser rajada; en este caso se toman en 
cuenta tanto la dureza de la madera, como la disposición de las fibras. En 
aquellas especies en que las fibras tienen un arreglo entrecruzado, como por 
ejemplo la leña de guayabo, es difícil rajar la madera, también cuando la madera 
es sumamente dura como es el caso de la quebracha. 

El grado de conocimiento que los individuos tienen con respecto a las especies 
leñeras, es tal , que los niños, amas de casa y jefes de famil ia son capaces de 
reconocer a una especie con únicamente observar una raja de leña, basándose 
en el color, grosor y textura de la corteza; color, peso y dureza de la madera; 
disposición de las fibras e inclusive guiándose por olores o sabores 
característicos. 

La elección y uso de la leña por la población zozocolquense, se presenta de 
forma diferenciada dependiendo de la actividad en la cual se va a emplear. Para 
los hornos en las panaderías, se requiere o prefiere la leña de mejor calidad, 
que produzca brasa y mucho calor, siendo la más apreciada por los panaderos 
la leña de garrocha y de chote. En otras actividades como la elaboración de 
panela se puede usar leña corriente o de mala calidad, dado que se requiere 
producir bastante flama para hervir por mucho tiempo la miel de la caña, aunque 
no haya produeción de brasa. En este caso los majadores pueden usar leña de 
jonote, hormiguillo, así como bagazo de caña. 
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la leña de garrodia y de chote. En otras actividades como la elaboracion de
panela se puede usar leña corriente o de mala calidad, dado que se requiere
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En las actividades domésticas, como la elaboración de alimentos se pueden 
emplear especies ler"leras de buena, regular e inclusive de mala calidad. Sin 
embargo, las amas de casa tienen preferencia por las especies que producen 
brasa, como las ler"la de café, naranjo, guácima, etc. Algunas de las especies 
que a las amas de casa no les gusta usar, son aquellas que despiden mucha 
ceniza, humo y olores desagradables que pueden mezclarse con el sabor y 
aroma de los alimentos, como por ejemplo las leñas de jonote y hormiguillo. 

El uso y adquisición de la leña está además relacionado con el sitio de 
residencia de las familias. Las familias que habitan en las rancherías 
generalmente no compran la leña, ya que hay lugares cercanos (acahuales, 
cafetales y potreros) donde pueden recolectar ler"la. En los casos en que están a 
cargo del cuidado de un solar es común que los dueños les permitan sacar ler"la 
de ese lugar. En estas comunidades suele usarse ler"la revuelta, un rollo de leña 
puede constituirse por un amplio número de especies. Por otra parte, la mayoría 
de las familias que residen en la cabecera municipal compran la ler"la, a menos 
que dispongan de un algún terreno de donde puedan obtenerla. Los rollos o 
tareas de leña que se consumen en el pueblo están constituidos por menos 
especies e inclusive por una o dos. 

La gama de especies que son usadas como recurso leñero es muy amplia (Tabla 
18). No obstante que un cierto número de especies son las de mayor demanda 
ya sea por su calidad como combustible o por su disponibilidad. 
Si bien es cierto que la diversidad de especies empleadas como ler"la en el 
municipio es en general la misma, el uso diferenciado de especies leñeras se 
puede apreciar entre algunas comunidades. En Zozocolco de Guerrero, El 
Zapotal y Tecuantepec se detectaron diferencias con respecto a las especies 
empleadas, especies de mayor demanda, así como especies reconocidas como 
de mejor calidad. 

En Zozocolco de Guerrero además .de usar la leña como fuente de combustible, 
también se emplea el carbón, aunque en menor proporcion. En esta comunidad 
el enc.ino y el palo de lodo son algunas de las especies más apreciadas. Para el 
caso del Zapótal se observó que las especies usadas para leña son en general 
las mismas que para el resto del municipio. Sin embargo los miembros de la 
población coinciden en que la leña de chote es la de mejor calidad, inclusive 
mejor que la de garrocha. 

En Tecuantepec es menor la diversidad de especies que se usan como leña, 
comparada con la que se reportó para la mayor parte del municipio. Las 
especies leñeras son principalmente el grado, guácima, tipa, chote, capulincillo, 
pimienta, guayaba y el sauce. La especie que la mayoría de la población 
considera como de mejor calidad es la tipa. Por otra parte, en esta comunidad se 
presenta también una variante con respecto a la forma de apropiación del 
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recurso leñero, ya que una práctica común en Tecuantepec es la recolección de 
leña a la orilla del río. 

Tabla 18 PLANTAS QUE SON EMPLEADAS COMO COMBUSTIBLE 

NOMBRE ESPECIE CALIDAD DEMANDADE 
ESPAÑOL uso 

Aguacate Persea americana buena poco usada 
Anaya Beilschmiedia anay buena uso eventual 
Café Coffea arabica buena muy usada 
Candelilla Senna papil/osa buena uso regular 
Caña Saccharum officinarum mala poco uasada 
Caoba Swiefenia macrophyffa buena poco usada 
Capulín Conostegia xalapensis regular muy usada 
Capulín Ardisia compresa regular poco usada 
Capulincillo Euaenia capu/i buena muy usada 
Carboncillo Persea sp. buena uso eventual 
Cedro Cedrela odorata regular poco usada 
Chaca Bursera simaruba buena uso eventual 
Chalahuite Inga pavoniana buena muy usada 
Chalahuite Inga jinicuil buena muy usada 
Chalahuite Inga paterno buena poco usada 
Chololote Sapindus saponaria buena poco usada 
Cho te Parmentiera edulis buena muy usada 
Cocotlil · Persea schiedeana buena poco usada 
Coión de gato Tabemaemontana alba regular ooco usada 
Cuacuitle Gliricidia sepium buena muy usada 
Cuamaite Ocotea dendrodaphne buena uso eventual 
Cuerillo Trema micrantha regular poco usada 
Duraznillo Vemonia patens regular poco usada 
Encino Quercus o/eoides buena poco usada 
Espino blanco Adelia barbinervis buena uso regular 
Frijolillo Cojoba arborea buena poco usada 
Garrocha Cupania dentata buena muy usada 
Gasparo Erythrina caribaea regular poco usada 
Grado Croton draco regular muy usada 
Guácima Guazuma ulmifo/ia buena muy usada 
Guayaba Psidium guajava buena muy usada 
Honniouillo Cecropia obtusifolia mala uso reoular 
Huaxe Leucaena /eucocephala buena poco usada 
Huesillo Psvchotria papantlensis buena poco usada 
Jobo Spondias mombin regular poco usada 
Jonote blanco He/iocarpus done/1-smithii mala poco usada 
Jonote rojo He/iocarpus aooendiculatus mala poco usada 
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recurso leñero. ya que una práctica común en Tecuantepec es la recolección de
leñe a la orilla del río.

Tabla 18 PLANTAS QUE SON EMPLEADAS COMO COMBUSTIBLE

Noueae
ESPAÑOL

ESPECIE CALIDAD I DEMANDA DE
USO

A ueceto Person americana buena oco usada
Anaya Beilschmiedfa anay buena Eso eventual
Cate I Ceflea erab/ca buena
Candelilla | Senna p_ap¡llosa buena

muy usada
uso regular

Caña I Saocharum ollícinemm mala oco uasada
Caoba I Swietenia macrop_hy1Ia buena usada
Ca ulln | Conoslegia xalaøensis regular mu usada
Ca ulin Ardisie compresa regular oco usada
Ca ulincillo Eugenia capuli buena mu usada
Calboncilld Psrsea sp. buena uso eventual
Cedro I Cadrela odorata regular
Chaca Burseia simamba buena

co usada
uso eventual

Chalahuite Inga Pavoniana buena mu usada
Chalahuite Inga jinicuil buena mu usada
Chalahuite I a temo buena oco usada
Chololota Sa 'nous sapunaria buena oco usada
Chota Pannenliera edulís buena mu usada
Cocotlít I Pe/sea scliiedeana buena ooo usada
Co`ón de gato I Tabemaemontana alba regular usada
Cuecuitle I Glirícidia sepíum buena mu usada
Cuamaite I Ocolea dendrodaphne buena uso eventual
Cuel'ill0 Trema m/'cranthe regular co usada
Duraznillo I Vemoma parens regular oco usada
Encino l Quercus oleoldes buena oco usada
Es ¡no blanco Adelia balbinervis buena uso re9ular
Friolillo Caoba altiorea buena oco usada
Garrucha Cu ama denlata buena mu usada
Gesparo Erythrina ca/ibaea regular o usada
Grado | Croton draco regular mu usada
Guácima I Guazume u/milolia buena mu usada
Guayaba I Psídium guajava buena mu usada
Hormìguillo I Cecmpia obtusilolla mala uso regular
Huaxe I Leucaena Ieucocephala buena co usada
Huesillo buena oco usada
Jobo regular oco usada
.lonote blanco

Ps Imtría papantlensis
S end/'as mombin
Heliocarpus donell-smilhli mala oco usada

Jonote rojo I Heliocarpus appendiculatus mala oco usada
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Continua tabla 18 

NOMBRE ESPECIE CALIDAD DEMANDA DE 
ESPAÑOL uso 

Lamcin Bvrsonima crassifolia buena poco usada 
Lima de chichi Citrus aurantiifolia reaular ooco usada 
Lima limón Citrus aurantiifo/ia reaular poco usada 
Maicillo Pleuranthodendron lindenii mala poco usada 
Maíz Zea mavs mala poco usada 
Manao Manaifera indica reaular poco usada 
Misanteco Ucaria capitata buena uso eventual 
Naranjo Citrus aurantium buena muy usada 

Citrus sinensis 
Ombliao de vieia Conosteaia icosandra reaular uso eventual 
Ombliao de vieio Clidemia petiolaris reaular uso eventual 
Oiite Brosimum a/icastrum reaular uso eventual 
Paaua Persea schiedeana rea u lar poco usada 
Palo de aaua Dendrooanax arboreus mala uso eventual 
Palo de lodo no se colectó buena uso reaular 
Palo de venado Chrvsoohyllum mexicanum buena uso eventual 
Pata de vaca Bauhinia divaricata reaular poco usada 
Pimienta Pimenta dioica buena uso reaular 
Pomarrosa Svzvaium iambos rea u lar uso eventual 
Puan Muntinaia ca/abura reaular poco usada 
Quebracha Diphysa robinioides buena poco usada 
Ramoncillo Troohis racemosa buena poco usada 
Sauce Salix chilensis buena uso regular 
Tabaauillo Uooia mvriocephala buena uso eventual 
Tarro Guadua amolexifolia reaular poco usada 
Tepetomate Pseudo/media oxvPhvllaria buena poco usada 
Timbrillo Calliandra houstoniana reaular muv usada 
Timbrillo blanco Acacia anaustissima buena ooco usada 
Tioa Croton ref/exifolia buena uso regular 
Tochumitillo Hame/ia patens reaular poco usada 
Uvero Coccoloba schiedeana buena poco usada 
Zaoote cabello Ucania olatvous buena poco usada 
Zaoote nearo Diosovros diavna rea u lar poco usada 
Zaootillo Bunchosia auatemalensis rea u lar uso eventual 
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Ccntinua tabla 18

Noulerts
ESPAÑOL

ESPECIE CALIDAD DEMANDA
USO

Lemcln B anime crassifolia buena co usada
Lime de enichi Cirnrs auranfiifolie regular oco usada
Lima limón Citrus auranriilolia regular paco usada
Maicillo Preuranlhodendrnn Iindenu mala oco usada
Maiz Zea may: mata 090 usada
Mango 1 Mengifera indica regular oco usada
Mlsanteoo I Liceríl cap/rata buena uso eventual

! Citrus auranlium
Cifrua sinensis

buena Imuy usada

regular I uso eventual
Ombligo de vie`o Clidemia paliolaris regular I uso eventual

Naranjo

Ombligo de viü Conoslegia ¡casandra

O`ite Bresimurn alicestrum regular | uso eventual
Pa ue I Persea schiedeana regular ono usada
Palo de agua I Dendmpanax erboreus mala Rss eventual
Palo de lodo [na se colecrd buena I uso rellular
Pelo de venado I Chrysoghyllum mexicanurn buena [uso eventual
Pata de vaca I Beuhinie divaricala regular oco usada
Pimienta I Hmenra droica buena Hen regular

regular uso eventualPemarrosa l_§¿z¿g¡urn ¡ambos
Muntingíe calaburra regular oco usadaPuan
Di h ambrnioldes buena oco usadaQuebrecha
Tm his recemosa buena oco usadaRamoncvllo
Salir unilensis buena uso regularSauce
U ` myriocephela buena I uso eventualTabaqulllo
Guadua amplexilolra regular 000 usadaTarro
|PsaudoImedia ox1¿Lhy1Ian`a buena co usadaTe etemate

Tlmbnllo |CaHiar›dra housroniana regular mu usada
Timbrillo blanco |Acacie angusrissrma buena usada
Tr a I Crolan reflexifolra buena uso ranular
Tuchumitillo I Harrrelia patens regular oco usada
Uvem I Coccoloba schredeana buena oco usada
Za ote cabello |L¡can¡a plalypus buena ocn usada
Za ote negro I Diosgyms digyna regular C0 usada
Za otillo I Bunchnsia guatemalensis regular uso eventual
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d). PLANTAS PARA LA CONSTRUCCION 

En este apartado, nos enfocaremos al papel que desempeñan las plantas en la 
construcción de muebles y de la vivienda. 

Para la construcción de la casa y de los muebles el totonaco apl ica el 
conocimiento que tiene de las plantas, ya que el sabe que especies se 
caracterizan por su dureza, resistencia al ataque de plagas y durabilidad ante el 
paso del tiempo y de los fenómenos meteorológicos. En la tabla 19 se 
encuentran las especies usadas para la construcción de muebles y de la casa. 

Para los totonacos, la casa encierra un conjunto de valores simbólicos; por ello 
para cada individuo o para cada familia, la casa es mucho más que el sitio que 
los alberga y resguarda. La casa es un lugar sagrado, la imagen del mundo: el 
techo es la bóveda celeste con sus constelaciones. Los travesaños horizontales 
de la casa cintas lokoyo corresponden a las tres estrellas de la constelación de 
Tauro. En el ensamble que comprende el encaño, los dos caballetes y los frailes 
o ayudantes de este, serían la constelación de Escorpión pokxi . Y la viga 
maestra akstiluwa, es tal vez la Vía Láctea (lchón, 1973). 

En Zozocolco la vivienda típica mokot chiqui (Figura 1 ), todos los materiales 
empleados para su construcción se obtienen de las plantas, principalmente 
árboles y bejucos. De ellas se usan diversas partes como troncos, ramas, hojas 
y la corteza. 

En la actualidad la vivienda totonaca ha sido modificada de forma significativa. 
Sin embargo aún se pueden encontrar un buen número de casas que 
corresponden a la vivienda típica, no obstante que algunos de los materiales 
naturales han sido sustituidos por materiales industrializados como: alambre en 
lugar de bejucos y corteza, teja y asbesto como sustituto de las hojas de palma. 

Estructuralmente la vivienda típica mokot chiqui (casa de palma), se constituye 
de las siguientes partes: techo akstin, paredes makalhcha, puerta malaccha y 
el armazón de la casa que a su vez se conforma por los horcones taliyau, viga 
central o plancha lipunchi , vigas patsina, frailes o cargadores, alfardas u 
obradores manquixtac, tirantes o puntales lilakapuxtucum, alfardillas lilakni , 
caballete akstiluwa, burro pokxi y algunas casas de palma llevan en el techo 
las cintas lokoyo, las cuales se colocan sobre las alfardillas (Figura 2). 

La selección de los materiales se hace de acuerdo con los requerimientos 
específicos para cada parte de la casa. La confección del techo requiere un 
material ligero, que proporcione sombra, impida el paso de la lluvia y sea 
durable; para las vigas se necesitan árboles de tronco grueso, madera dura la 
cual no se apolille o pudra con facilidad. Los horcones deben ser de árboles que 
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Figura 1. Casa tradicional totonaca 
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Figura 2. Estructura de la casa tradicional totonaca 

1. Alfardilla 
2. Caballete 
3. Burro 
4. Tirantes 
5. Viga central 

MOKOT-CHIQUI 

lilakni 
akstiluwa 
pokxi 
lilakapuxtucum 
lipunchi 
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6. Alfarda manquixtac 
7. Vigas patsina 
8 Horcón taliyau 
9 Frailes o cargadores 
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crezcan derechos, de tronco grueso, rollizo y de madera dura. Para esta 
estructura se emplean generalmente los árboles vivos, ya que al enraizar 
proporcionan más fortaleza a la casa. Las otras estructuras de la casa pueden 
hacerse de especies de troncos más delgados, pero también de madera dura, 
resistente a la humedad, al ataque de plagas y con una larga vida útil. 

Además de las características mencionadas, un factor que es importante para la 
selección y uso de las especies es la disponibilidad y costo del recurso. 

Es importante mencionar que en la construcción de la vivienda intervienen 
ciertas creencias y tradiciones. Anteriormente (aproximadamente por 1920), 
cuando se eligía el sitio para ubicar la casa, la tradición era pedir permiso al 
dueño de la tierra para usar ese terreno, además de ofrendarle alimentos como 
un pollo o un guajolote, los cuales se enterraban en ese lugar. Actualmente 
cuando se inaugura la casa se hace una comida también con pollo o guajolote y 
mole, pero ahora se ofrenda en un altar con santos cristianos. 

Por otra parte la durabilidad de la madera que se usa para construir la casa 
depende además de las características físicas de la madera, de la fase lunar en 
que el árbol es cortado. Este aspecto se ampliará más adelante. 

A continuación se describe el proceso de construcción de la vivienda tradicional 
totonaca: primero se consiguen los materiales necesarios como palma de coyol , 
los distintos árboles ya sea para obtener la madera o la corteza en el caso de las 
especies que sirven para hacer los amarres; para lo cual también se usan 
bejucos. Se selecciona el sitio donde se va a construir, se limpia y empareja el 
suelo. 

Se necesitan generalmente 6 horcones (esto varía dependiendo del tamaño de 
la casa), una vez colocados los horcones se procede a poner los orilleros o 
vigas, que sirven para sostener a los obradores o alfardas. Sobre estos se 
coloca la viga central o plancha, que sirve para enderezar a los obradores. Las 
vigas también sirven para sostener las alfardillas, la unión de cuatro de éstas 
forman lo que se conoce como burro (Dependiendo del largo de la casa es el 
número de burros que lleva; una casa de 8 varas de largo lleva 4 burros), sobre 
el que se sostiene el caballete. 

En los extremos de la viga central se colocan verticalmente los frailes que junto 
con las vigas soportan a las alfardillas. Por debajo de éstas se colocan los 
tirantes. Además puede llevar unas fajillas llamadas cintas, que se colocan en 
todo el techo. Después que se ha terminado con la estructura se coloca la palma 
(de abajo hacia arriba), amarrándola en los burros y en las cintas. Al final se 
construyen las paredes. 
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Todas las uniones entre las estructuras se hacen generalmente con corteza o 
bejucos. 

Tabla 19 PLANTAS EMPLEADAS EN LA CONSTRUCCION 

NOMBRE ESPECIE uso PARTE 
ESPAÑOL USADA 

Alzaprima Carpodiptera ameliae tablón, viga, horcón tallo 
Anaya Bei/schmiedia anav horcón tallo 
Bienvenido Taoirira mexicana horcón tallo 
Caoba Swietenia macroohvlla tablón, viga, muebles tallo 
Caoulincillo Euaenia capu/i cinta, horcón tallo 
Carboncillo Persea sp. tablón, tirante, viga, tallo 

muebles 
Cedro Cedrela odorata alfarda, cinta, viga, tallo 

tablón, muebles 
Chalahuite Jnaa paterno horcón tallo 
Chamalote Arundinel/a deooeana cinta tallo 
Cuacuitle Gliricidia sepium horcón tallo 
Coyol largo Schee/ea Jiebmannii techo hoia 
Cuamaite Ocotea dendrodaphne horcón, alfarda, tallo, 

tirante techo * hoia 
Cuerillo Trema micrantha amarre corteza 
Encino Quercus o/eoides horcón, tablón, viaa tallo 
Huesillo Psvchotria oaoantlensis alfarda, tirante, viaa tallo 
Jonote blanco He/iocarpus done/1-smithii amarre corteza 
Jonote rojo Heliocarous aooendiculatus amarre corteza 
Misanteco Ucaria capitafa alfarda, cinta, tallohoja 

tirante, techo * 
Palo de venado Chrvsophvllum mexicanum horcón, ti rante, viga tallo 
Palo de lodo no se colectó horcón tallo 
Palo volador Quararibea funebris techo • hoia 
Pocho ta Ceiba oentandra Tablón, vioa tallo 
Quebracha Diphysa robinioides horcón tallo 
Tabaouillo Uooia mvriocephala alfarda tallo 
Tarro Guadua ampfexifolia cinta, pared tallo 
Teoetomate Pseudo/media oxvohvllaria horcón, tirante tallo 
Uvero Cocco/oba schiedeana horcón tallo 
Zapote cabello Ucania platypus horcón, techo* tallo 

hoja 
Zapote chico Manilkara zapota viga tallo 
Zapote mamey Pouteria saoota vi a a tallo 

* actualmente las hojas de éstas especies ya no se utilizan para techar las 
casas. 
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e). PLANTAS ORNAMENTALES Y CEREMONIALES 

Desde tiempos prehispánicos la flora ha representado aspectos muy importantes 
en diferentes ambitos culturales de nuestro país. Entre ellos se encuentra el uso 
de la flora como un simbolo relacionado estrechamente con aspectos mágico
religiosos de cada cultura. Es frecuente que la flora aparezca como un 
ornamento, pero puede a su vez estar ligada a un sentido sagrado. 

Entre la población de Zozocolco la flora cumple tanto la función de estética como 
simbólica. Las plantas que son utilizadas para fines ornamentales y 
ceremoniales se caracterizan por tener hojas y flores llamativas, ya sea por su 
color, tamaño forma o brillo (Tabla 20). Las especies de uso estético pueden 
servir para el arreglo personal , como es el caso de las muchachas que 
acostumbran ponerse flores en el cabello o de las niñas que elaboran collares 
con flores y semillas de diversas plantas. Otro uso es el ornamento de la 
vivienda tanto en el interior como en el exterior, los solares e incluso en las 
áreas de cultivo dejan crecer algunas plantas ornamentales sobre todo cuando 
las flores son vistosas. 

Con respecto a las plantas de uso simbólico o ceremonial , sirven para adornar 
lugares sagrados como la iglesia, altares, pozos de agua, y las tumbas en el 
cementerio. El uso de estas especies comunmente se relaciona con festividades 
especiales como semana santa, la fiesta patronal de San Miguel Arcángel, todos 
santos, posadas y navidad. 

De las plantas ornamentales y ceremoniales las estructuras que se emplean son 
principalmente flores, hojas y en casos particulares como en todos santos, 
algunos frutos adquieren en este ambito una función simbólica o ritual más que 
alimenticia. 

Entre las plantas que son básicamente de uso estético puede ser variada la 
gama de especies que usan. Sin embargo cuando las plantas además son de 
carácter simbólico, el número de especies es mas restringido ya que solo usan 
aquellas que tradicionalmente están presentes en cierta festividad. 

En la celebración de Semana Santa los pozos son decorados principalmente con 
flor de mayo. 

Durante la fiesta del Pueblo los mayordomos llevan ceras al santo patrón y 
arreglan la iglesia con tepejilote y adornos hechos con hojas tiernas de palma; 
además de ataviar al santo con frutos de vainilla. 

Las danzas también son de carácter simbólico o ritual , y en ellas tanto las 
plantas como los animales están presentes. En la presentación de la danza de 
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los xcutis o tejoneras se utiliza como parte de la esenografía un tallo de tarro 
forrado con hojas de papatla, que representa un árbol al cual se sube un pájaro 
carpintero que al descender, con el pico quita las hojas de papatla, tratándo de 
semejar que está descortezando el tronco. 

En la danza del volador se usa el tronco del árbol conocido como palo volador. 
Para cortarlo se pide permiso al dueño del monte y se hace una ofrenda. En 
Zozocolco todavia hasta 1989, se utilizaba dicho árbol y actualmente ha sido 
sustituído por un poste de metaL 

Durante los festejos de todos santos que se llevan a cabo del 31 de octubre al 2 
de noviembre, la flor de muerto, el tepejilote, la sempiterna, la mano de león y el 
chamaque son los ornamentos tradicionales en los altares. De acuerdo con la 
información proporcionada por los pobladores, las dos primeras se consideran la 
luz de los muertos y encargadas de guiar a los difuntos al sitio donde se 
encuentran sus familiares. Los frutos de mandarina, lima y naranja sirven a la 
vez como ornamento y ofrenda. 

Otra celebración en la que las plantas están presentes es la de las posadas. La 
casa en la que se recibe a los peregrinos es ornamentada con diverasa plantas; 
las paredes con hojas de tepejilote, el techo con estrellas y faroles hechos a 
base de hojas de palma y flores de sempiterna, el piso se cubre con ojas frescas 
de pimienta, además a la entrada de la casa se coloca un arco de palma también 
con estrellas. 

Cuando algunas especies son utilizadas como ofrenda, tal es el caso de las 
ofrendas a los difuntos a los Santos o a otras deidades, en ese momento la 
planta adquiere un carácter sagrado y ritual. Un ejemplo son las hojas de tabaco, 
las cuales se ofrendan al dueño del monte o de la tierra con el objeto de pedir 
permiso para talar árboles, principalmente maderas preciosas como cedro, 
caoba y carboncillo. 

Otro ejemplo es el maíz, ya que cuando una persona muere la tradición es 
ponerle en el ataúd flores despicadas (deshojadas) y granos de maíz rojo 
lhkonikuxi o xatala (que significa el que dió origen). Es pertinente mencionar 
que el maíz rojo se considera como el padre del maíz y ademas se le atribuyen 
cualidades medicinales. 

A otras especies se les atribuyen características mag1co- religiosas, de tal 
manera que se utilizan como amuleto para proteger la casa y la familia. Para 
este fín se utilizan las espinas de cornisuelo, las cuales se colocan en la puerta 
posterior de la casa para evitar envidias y malos vientos. 

96 

los xcutls o tejoneros se utiliza como parte de la esenografía un tallo de tarro
forrado con hojas de pepatla, que representa un árbol al cual se sube un pájaro
carpintero que al descender, con el pico quita las hojas de papatla, tratando de
sernejar que está descortezando el tronco.

En la danza del volador se usa el tronco del árbol conocido como palo volador.
Para cortarlo se pide penniso al dueño del monte y se hace una ofrenda. En
Zozocolco todavia hasta 1939, se utilizaba dicho árbol y actualmente ha sido
sustituido por un poste de metal

Durante los festejos de todos santos que se llevan a cabo del 31 de octubre el 2
de noviembre, le flor de muerto. el tepejilote, la sempiterna, la mano de leon y el
chamaque son los omamentos tradicionales en los altares, De acuerdo con la
información proporcionada por los pobladores, las dos primeras se consideran la
luz de los muertos y encargadas de guiar a los difuntos al sitio donde se
encuentran sus familiares. Los frutos de mandarina, lima y naranja sirven a la
vez como omamento y ofrenda,

Otra celebración en la que las plantas están presentes es la de las posadas, La
casa en la que se recibe a los peregrinos es omamentada con diverasa plantas;
las paredes con hojas de tepejilote, el techo con estrellas y faroles hechos e
base de hojas de palma y flores de sempitema. el piso se cubre con ojas frescas
de pimienta, además a le entrada de la casa se coloca un arco de palma también
wn estrellas.

Cuando algunas especies son utilizadas como ofrenda, tal es el caso de las
ofrendas a los difuntos a los Santos o a otras deidades, en ese momento la
planta adquiere un carácter sagrado y ritual Un ejemplo son las hojas de tabaco.
las cuales se ofrendan al dueño del monte o de la tierra con el objeto de pedir
permiso para talar árboles, principalmente maderas preciosas como cedro,
caoba y carboncillo.

Otro ejemplo es el maiz, ya que cuando una persona muere la tradición es
ponerle en el ataúd flores despicadas (deshojadas) y granos de maíz rojo
lhkonikuxi o xatala (que significa el que dió origen). Es pertinente mencionar
que el maíz rojo se considera como el padre del maiz y además se le atribuyen
cualidades medicinales.

A otras especies se les atribuyen características mágico~ religiosas, de tal
manera que se utilizan como amuleto para proteger la casa y la familia Para
este tin se utilizan las espinas de cornisueIo_ las cuales se colocan en la puerta
posterior de la casa para evitar envidias y malos vientos,
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Tabla 20 PLANTAS DE USO ORNAMENTAL Y CEREMONIAL 
'· 

NOMBRE ESPAÑOL ESPECIE uso PARTE 
USADA 

Chamaaue Heliconia bihai altar hoja, flor 
Chanacol Pseudobombax ellioticum collar, solar flor, toda 
Colorín Ervthrina americana solar flor 
Comizuelo Acacia comioera casa espina 
Cuemavaca Montanoa orandif/ora altar, casa flor 
Dalia Dah/ia oinnata altar, casa, solar flor, toda 
Flor de mavo Oncidium sp. altar, casa, pozo flor 
Flor de mavo v junio Erbichlia odorata casa, solar flor, toda 
Flor de muerto Taaetes erecta altar flor 
Florifundio Bruamansia sanouinea solar, casa flor, toda 
Frambovan De/onix reaia solar toda 
Huele de noche Cestrum noctumum solar, casa flor, toda 
Lagrimas de Coix /acryma-jobi collar semilla 
San Pedro 
Laurelillo Nectandra loesenerii casa flor 
Limonaria Murrava oaniculata casa, solar flor, toda 
Maíz Zea mavs altar, difuntos semillas 
Mano de león Celosía araentea altar, casa flor 
Marioosa Hedichium coronarium altar, casa flor 
Palo volador Quararibea funebris ritual tallo 
Palma de covol Scheelea liebmannii ialesia, casa hoja 
Paoatlilla Canna indica casas flor 
Papatla Heliconia schiedeana danza de los hoja 

tejones 
Pimienta Pimenta dioica casa hoja 
Reauilete Hibiscus rosa-sinensis solar, casa flor, toda 
Rosa Rosa so. altar, casa, solar flor, toda 
Rosa de Castilla Rosa chinensis altar, casa, solar flor, toda 
Santa Cruz Odontonema cal/istachvum altar, casa flor 
Semoitema Gomphrena q/obosa altar, casa flor 
Tabaco Nicotiana tabacum ritual hoja 
Tarro Guadua amplexifolia danza de los tallo 

te iones 
Teoeiilote Chamaedorea oblonoata altar, iglesia hoia 
Vainilla Vanilla olanifolia ritual fruto 
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Tabla 20 PLANTAS DE USO ORNAMENTAL Y CEREMONIAL

NOMBRE ESPANOLI ESPECIE i USO PARTE
USADA

Chamaque I Hslicnnia bíha/ altar hoja, flor
Chanacol I Psaudobombax elhpllcum collar, solar (lor, toda
Colorin E mina amencana solar flor
Comizuelo Acacia comrgera casa esplna
Cuemavaca Manlanna glandiflora allar, casa llor
Dalia Dahlia pinnara allar, aasa. solar flor, toda
Flor de mayo Oncidium sp. altar, casa, pozo flor
Flor de map 1 `un¡o Erbichl/a odolala lcasa, solar flor, toda
Flor de muenn Tsgetss eracla I altar flor
Florifundio Bmgmansia sanguínea Isolar, casa flor. toda
Framboyan Delonix regia I solar tada
Huele de noche I Cesrrum noclumum Isolarr casa flor, lada
Lagrimas de
San Pedro

Coix lacryma-job: I collar Semillã

Laurelillu Necfandla loesenerií I casa flor
Limonaria Murraya paniculata I masa, solar fIor,toda
Maíz Zea mays I altar, dilunlos semillas
Mano de león I Celusia argsnlea I altar, :Lasa flor
Mariposa I Hadicllium comnaríum I altar, casa flor
Palo volador | Quara/¡bea funobris Irilual QEIIO
Palma de wyol Scheelea lisbmannii l Iesla, casa hoja
Pa flllilll Canna indica casas flor
Papalla danza de los

le`ones
Helíconia scnisdeana høja

Pimienta lPimema dioica casa høia
Ra ullete [Hibiscus rosa-sinensis solar. casa llor, ¡oda
Rosa |Rosa sp. Iallar. casa. solar flor, toda
Rosa de Caslilla Rusa chinensis lallar, casa. solar llor, ¡oda
Sama Cruz Odonlonema call/slacnyum Ialtar, casa flor
Sempllema Gompruena globosa I altar, casa flor
Tabaco Nicotiana Iabacum I nlual hola
Tano lallo

Te eìlole

Guadua arnplexrlolia danza de los
lebnes

Chamaedoraa ublongala altar, rglesla hola
Vainilla Vanilla planilolia Inlual lrulo
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f). PLANTAS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES 

Entre los antiguos mexicanos la danza, la música y el canto eran asignaturas 
impartidas en el Cuicalli (casa del canto). Entre los mexicas a cada fiesta de su 
calendario correspondía una música, canto y danzas especiales; éstos tipos de 
expresión eran una forma de acercarse a los dioses, de hacer peticiones y de 
rendir trubuto (León, 1992). 

Para la ejecucion de las danzas se hace uso muy diversos instrumentos 
musicales como sonajas, tambores, y flautas, guitarras, jaranas y violines. 

En Zozocolco actualmente se ejecutan dos danzas de origen prehispánico: la 
danza del volador y la danza de los xcutis o tejones. En la primera se utilizan los 
instrumentos tradicionales que son el tambor y la flauta, mientras que en la 
segunda los instrumentos han sido desplazados por la jarana y el violín. 

Además hay otras danzas que son producto del mestizaje, como la danza de los 
negritos, !creadores, santiagueros y San Miguelitos, en las que los sones se 
tocan con jarana y violín. 

Por otra parte, la música típica de la región es el huapango el cual se toca con 
guitarra, jarana y violín. 

En Zozocolco la fabricación de algunos instrumentos musicales que se utilizan 
para las distintas danzas y para el huapango es una labor artesanal importante 
para los pobladores. Para la confección de los instrumentos se utilizan 
principalmente maderas preciosas como el cedro y la caoba (Tabla 21 ). 

Tabla 21 PLANTAS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES 

NOMBRE ESPECIE uso PARTE USADA 
ESPAÑOL 

Caoba Swietenia macrophyl/a guitarras, jaranas, tallo 
violines 

Carboncillo Persea sp. guitarras, jaranas, tallo 
violines 

Carrizo Arundo donax flautas tallo 
Cedro Cedrela odorata guitarras, jaranas, tallo 

violines 
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f). PLANTAS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES

Entre los antiguos mexicanos la danza, la música y el canto eran asignaturas
impartidas en el Cuicalli (casa del canto), Entre los mexicas a cada fiesta de su
calendario correspondía una música, canto y danzas especiales; éstos tipos de
expresión eran una fomia de acercarse a los dioses, de hacer peticiones y de
rendir trubuto (León, 1992).

Para la ejecucion de las danzas se hace uso muy diversos instrumentos
musicales como sonajas, tambores, y flautas, guitarras, ¡arenas y violines.

En Zozoooloo actualmente se ejecutan dos danzas de origen prehispánico: la
danza del volador y la danza de los xoutis o teiones En la primera se utilizan los
instrumentos tradicionales que son el tambor y la llanta, mientras que en la
segunda los instrumentos han sido desplazados por la jarana y el violinr

Ademas hay otras danzas que son producto del mestizaje, oomo la danza de los
negritos, toreadores, santiagueros y San Miguelitos, en las que los sones se
tocan con jarana y violin.

Por otra parte, la música tipica de la región es el huapango el cual se loca con
guitarra, jarana y violín.

En Zozocolco la labricación de algunos instrumentos musicales que se utilizan
para las distintas danzas y para el huapango es una labor artesanal importante
para los pobladores. Para la oonleoción de los instrumentos se utilizan
principalmente maderas preciosas oomo el oedro y la caoba (Tabla 21).

Tabla 21 PLANTAS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES

ESPAÑOL
Caoba Swietenia macropnylla guitarras, jaranas, tallo

violines
Carboncillo Persea sp. guitanas, jaranas, tallo

violines
Carrizo |AIundo dunax flautas I tallo
Cedro Itìedrela odorara guitarras, jaranas,' iallo

violines

NOMBRE ` ESPECIE USO I PARTE USADA
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g). PLANTAS DE USO DOMESTICO 

Las plantas además de servir como alimento, combustible, medicina y 
construcción son utilizadas en actividades domésticas. En Zozocolco el uso de 
las plantas para actividades domésticas aún es importante, ya que los materiales 
industrializados no han sustituido por completo a los materiales nativos que se 
obtienen de las plantas. 

En la casa los utensilios domésticos como cucharas, jícaras, xicales, bateas, 
huacales, escobas, ganchos, jaulas, petates, etc., se elaboran con tallos, ramas 
y frutos de diversas plantas (Tabla 22). 

Para la elaboración de alimentos típicos de la región como los pulacles, tamales 
y tlayoyos se emplean para envolverlos principalmente hojas de papatla y de 
plátano 

Las plantas a lo largo de la historia también han jugado un papel importante 
como envase o embalaje para muy diversos productos, los cuales además de 
contener el producto facilitan su transporte y almacenamiento. En Zozocolco es 
frecuente que los comerciantes utilizan hojas de plantas para envolver el 
producto que ellos venden. Los nacateros (carniceros) envuelven la carne en 
hojas de plátano, en la plaza algunos productos como los quelites., chiles, 
cebollas y cilantro se venden envueltos en hojas de totomoxtlillo, y el totomoxtle 
xkam (brácteas secas del maíz) se usa como envase para la panela y los 
huevos de gallina. 

Como parte de las actividades domésticas se encuentra el cuidado de las aves 
domésticas como gallinas, pollos y guajolotes. La mayoría de las amas de casa 
utilizan las hojas de hormiguillo, garrocha y las frondas de los helechos para que 
aniden estos animales. 

Otras plantas se utilizan para la limpieza del individuo y de la casa. Para 
bañarse las personas usan el fruto seco del estropajo, y anteriormente en el 
municipio se utilizaban los frutos de chololote como jabón para lavar la ropa. 

Algunos productos de las plantas como la resina y el látex se pueden usar en 
forma natural o procesada. En Zozocolco se usa el látex de la planta conocida 
como cojón de gato, como pegamento para papel. 
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gl. PLANTAS DE USO DOMESTICO

Las plantas además de servir como alimento, combustible, medicina y
construccion son utilizadas en actividades domesticas En Zozocoloo el uso de
las plantas para actividades domésticas aún es importante, ya que los materiales
industrializados no han sustituido por completo a los materiales nativos que se
obtienen de las plantas.

En la casa los utensilios domésticos como cucharas, jicaras, xiceles, bateas,
huacales, escobes, ganchos, jaulas, petates, etc., se elaboran don tallos, ramas
y frutos de diversas plantas (Tabla 22)

Para la elaboracion de alimentos típicos de la region como los pulacles, tamales
y tlayoyos se emplean para envolverlos principalmente hojas de papatla y de
platano

Las plantas a lo largo de la historia también han jugado un papel importante
como envase 0 embalaje para muy diversos productos, los cuales además de
contener el producto lacilitan su transporte y almacenamiento, En Zozocolco es
frecuente que los comerciantes utilizen hojas de plantas para envolver el
producto que ellos venden. Los nacateros (carniceros) envuelven la carne en
hojas de plátano, en la plaza algunos productos como los quelites, chiles,
cebollas y cilantro se venden envueltos en hojas de totomoxtlillo, y el totomoxtle
xkam (brácteas secas del maíz) se usa como envase para la panela y los
huevos de gallina.

Como parte de las actividades domésticas se encuentra el cuidado de las aves
domésticas como gallinas, pollos y guejolotes. La mayoría de las amas de casa
utilizan las hojas de hormiguillo, garrocha y las lrondas de los helechos para que
anlden estos animales

Otras plantas se utilizan para la limpieza del individuo y de la casa. Para
bañarse las personas usan el lruto seco del estropajo, y anteriormente en el
municipio se utilizaban los frutos de chololote como jabón para lavar la ropa.

Algunos productos de las plantas como la resina y el látex se pueden usar en
forma natural o procesada En Zozocolco se usa el látex de la planta conocida
como cojon de gato, como pegamento para papel.
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Tabla 22 PLANTAS DE USO DOMESTICO 

NOMBRE ESPECIE uso PARTE 
ESPAÑOL USADA 

Beiuco azúl + no se colectó huacales tallo 
Beiuco de teión + no se colectó huacales tallo 
Cal'la Saccharum officinarum oetates tallo 
Carrizo Arundo donax jaulas tallo 
Cedro Cedrela odorata bateas tallo 
Chololote • Saoindus saponaria jabón fruto 
Escobilla Baccharis conferta escobas rama 

Hyptis verticil/ata 
Sida rhombifolia 

Estrooaio Luffa aeavotiaca estrooaios fruto 
Garrocha Cupania dentata nidos para aves hoja 

domésticas 
Hormiguillo Cecropia obtusifolia nidos para aves hoja 

domésticas 
Huesillo Psvchotria papantlensis oancho tallo 
Jícaro Crescentia cuiete iícaras fruto 
Jonote blanco Heliocarous done/1-smithii huacales, lazos corteza 
Jonote rojo He/iocarpus huacales, lazos corteza 

aooendicu/atus 
Maíz Zea mays envase bráctea 

del maíz 
Paoatla Heliconia schiedeana envase hoia 
Pesma Polypodiaceae nidos para aves fronda 

domésticas 
Plátano Musa acuminata envase hoja 
Totomoxtlillo Mvriocarpa/onoioes envase hoia 
Xical o cuchara Lagenaria siceraria xi cales, fruto 

cucharas 

+ Estos bejucos casí han dejado de usarse debido a que solo se les encuentra 
donde hay monte. 

*Actualmente este uso ya no está vigente en el municipio. 
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Tabla 22 PLANTAS DE USO DOMESTICO

NOMBRE I ESPECIE USO PARTE
ESPAÑOL USADA

Be`uoo ezúl ¢ I no se colecló I huecales tallo
Be'uoo de tejon + I no se colectó I huacales tallo
Calla I Saccriarum officinarum tallo
Carrizo Anmdo donax IEIIO
Cedro Cedrela odorala

states
'aulas
bateas tallo

Chololote ' Se indus saponaria 'abon fruto
Eãoøbìlla Baccharis conferta

Hyplis verticillata
Sida fllombilolia

escoba: rama

| Enrowo Lufla aoøgøtiace I estrogajos truto
Garrocha Cupania dentala viI nidos para ave

domesticas
hoja

Horrniguillo Cecmpia oalusilolia uiI nidos para ave
domesticas

hoja

Huesillo Pa hollia p_apanllensi-5 tallo
Jicaro Crescenlia cujele tmto
Jonote blanco Holiocamus donell-smimíi

ancho
'lcaras
huacales. lazos corteza

Jonote rojo Helioca/pus
a ndiculalus

Ihuacales, lazos corteza

Malz Zea mays 'envase bráctea
del maíz

@paiie Heliconie scniedeana Ienvase hoja
Pesma Polypodiaceae I nidos para aves

domésticas
¡ronda

Plátano Musa acuminata I envase hoja
I Totomoxtlillo M 'ocarpa longines I envase hoja

cucharas
Xical o cuchara Lagenana sicerana Ixicales, j iruto

+ Estos bejucos casi han dejado de usarse debido a que solo se les encuentra
donde hay monte.

' Actualmente este uso ya no está vigente en el municipio.
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h). PLANTAS PARA CERCAS VIVAS O MUERTAS 

El uso de cercas vivas o muertas es muy frecuente en las zonas rurales para la 
delimitación de la vivienda, de solares, potreros y terrenos de cultivo. 

Las cercas vivas además de marcar los límites de un terreno, sirven como 
protección y son fuente de recursos comestibles, maderables o medicinales. Los 
pobladores definen a las plantas adecuadas para constituír una cerca viva como: 
árboles pegativos, es decir, que tienen una buena capacidad de rebrote y su 
propagación es básicamente por estaca. Los árboles que se usan son 
principalmente la chaca, el cuacuitle, el colorín, el jobo y el zapote reventador. 

Las cercas muertas generalmente se usan para delimitar la vivienda y entre las 
plantc..s que son típicas para este uso se encuentran el tarro, el carrizo y el 
hormiguillo. 

En la tabla 23 se encuentran las plantas que tradicionalmente se usan para 
cercas vivas o muertas. 

Tabla 23 PLANTAS PARA CERCAS VIVAS O MUERTAS 

NOMBRE ESPANOL ESPECIE uso PARTE 
USADA 

Carrizo Arundo donax cerca muerta tallo 
Chaca Bursera simaruba cerca viva toda 
Colorin Ervthrina americana cerca viva toda 
Cuacuitle Glíricídía sepium cerca viva toda 
Hormiauillo Cecrooía obtusífolía cerca muerta tallo 
Jobo Soondías mombín cerca viva toda 
Tarro Guadua amolexifo/ia cerca muerta tallo 
Zacote reventador Pachira aauatica cerca viva toda 

i). PLANTAS COMO ABONO VERDE O COBERTERA 

En las actividades agrícolas, las plantas están presentes desde la preparación 
del terreno para la siembra para mejorar la fertilidad del suelo (Tabla 24). La 
incorporación al suelo de los restos de plantas tanto del cultivo como las 
arvenses son utilizadas como abono orgánico para mejorar la fertilididad del 
suelo; en la milpa los restos de las plantas de maíz, el mozote y el acahual 
amarillo tienen este uso. 
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ti). PLANTAS PARA CERCAS VIVAS O MUERTAS

El uso de cercas vivas 0 muertas es muy frecuente en las zonas mrales para la
delimitación de la vivienda. de solares, potreros y terrenos de cultivo.

Las cercas vivas además de marcar los limites de un terreno. sirven como
protección y son fuente de recursos comestibles, maderables o medicinales, Los
pobladores definen a las plantas adecuadas para constituir una cerca viva como:
árboles pegativos, es decir, que tienen una buena capacidad de rebrote y su
propagación es básicamente por estaca. Los árboles que se usan son
principalmente la checa, el cuacuitle, el colorin, el jobo y el zapote reventador.

Las cercas muertas generalmente se usan para delimitar la vivienda y entre las
plantas que son típicas para este uso se encuentran el tarro, el carrizo y el
hormiguillo,

En la tabla 23 se encuentran las plantas que tradicionalmente se usan para
cercas vivas ci muertas.

Tabla 23 PLANTAS PARA CERCAS VIVAS O MUERTAS

NOMBRE ESPANOL ESPECIE ' USO PARTE
USADA

Carrizo Arundo donax I cerca muerta tallo
Checa Burseie simanma I cerca viva toda
Colorin E mina americana 'cerca viva toda
Cuacuitle Gliricidia sepium cerca viva toda
Hovmiguillo I Cecmpia onrusifalia Icerca muerta tallo
Jobo S ndias mombin Icerca viva toda
Tarro Išçïdua amplexilolia I cerca muerta tallo
Za ote reventador |Pacn¡ra aqualíca Ioerca viva toda

il. PLANTAS COMO ABONO VERDE O COBERTERA

En las actividades agrícolas, las plantas están presentes desde la preparación
del terreno para la siembra para mejorar la fertilidad del suelo (Tabla 24). La
incorporación al suelo de los restos de plantas tanto del cultivo como las
arvenses son utilizadas como abono orgánico para mejorar la fertilididad del
suelo, en la milpa los restos de las plantas de maíz, el mozote y el acahual
amarillo tienen este uso.

101



En los cafetales los campesinos siembran o dejan crecer árboles como el 
cuacuitle, chalahuite, cuamaite y palo de agua, ya que al defoliarse sus hojas 
sirven como cobertera. 

Tabla 24 PLANTAS COMO ABONO VERDE O COBERTERA 

NOMBRE ESPECIE PARTE 
ESPAÑOL USADA 

Chalahuite Inga pavoniana hoja 
/nqa iinicuil 

Cuamaite Ocotea dendrodaohne hoia 
Garrocha Cuoania dentata hoja 
Maíz; Zea mavs tallo, hoja 
Mozote Bidens odorata toda 
Nescafé Mucuna cf. deeringiana hoja 
Palo de aoua Dendrooanax arboreus hoia 

j). PLANTAS FORRAJERAS Y RAMONEABLES 

En este rubro se incluyen aquellas plantas que sirven como alimento para 
animales domésticos como gallinas, pollos, guajolotes, cerdos, así como para 
ganado vacuno y equino (Tabla 25). 

El maíz, ya sea en grano o transformado en masa es uno de los alimentos que 
consumen en mayor cantidad los cerdos, pollos, gallinas y guajolotes. Además 
es frecuente el uso de plantas arvenses, ruderales y de acahuales como el 
mozote, el acahual amarillo, el soyo, el chapiso, la manzanita y la verdolaga, las 
cuales también son alimeto para caballos y burros. 

Es pertinente mencionar que las arvenses no se consideran como malezas, ya 
que de ellas se obtienen recursos alimenticios y medicinales tanto para el 
hombre como para los animales. 

En el caso particular de los guajolotes y totolas también las alimentan con los 
denominados quelites de totol, y entre los que se incluyen las hojas del 
florifundio. Este alimento se usa principalmente para las crías de estos animales 
y se preparan hervidos y revueltos con masa. 
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En los caletales los campesinos siembran o dejan crecer árboles como el
cuacuitle, chalahuiie, cuamaile y palo de agua. ya que al deloliarse sus hojas
sirven como oobenera.

Tabla 24 PLANTAS COMO ABONO VERDE O COBERTERA

NOMBRE I ESPECIE I PARTE
ESPAÑOL USÄDÄ

Chalahuite Ilnga pavaniana hoja
Inga ¡ïmcuir

Cuamaìte I Ocorea dendmdaphne noia
Garrucha Cu nia dentara hoja
Maíz Zea ma tallo, hoa
Mozote Bidens odorala toda
Nescalè |Mucuna cf. deeringiana I hoja
Palo de agua lbendrapanax arboreus I hoja

j). PLANTAS FORRAJERAS Y RAMONEABLES

En este rubro se incluyen aquellas plantas que sirven como alimento para
animales domésticos como gallinas, pollos, guajololes. cerdos. así como para
ganado vacuno y equino (Tabla 25)

El maíz, ya sea en grano o transformado en masa es uno de los alimentos que
consumen en mayor cantidad los cerdos. pollos, gallinas y guajololes. Además
es frecuente el uso de plantas arvenses, ruderales y de acahuales como el
mozote. el acahual amarillo, el soyo, el chapiso, la manzanila y la verdolaga, las
cuales también son alimeld para caballos y burros,

Es pertinente mencionar que las arvenses no se consideran como malezas. ya
que de ellas se obtienen recursos alimenticios y medicinales tanto para el
hombre como para los animales

En el caso particular de los guajolotes y totolas también las alimentan con los
denominados quelites de totol, y entre los que se incluyen las hojas del
florifundio. Este alimento se usa principalmente para las crias de estos animales
y se preparan hervidos y revueltos con masa.
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--- ------ ----- - - - - - -- .... . 

El forraje para el ganado vacuno lo constituyen principalmente los zacates que 
se encuentran en los potreros como el zacate estrella y el zacate grama. Y entre 
las especies ramoneables tenemos a la guácima, el chota y el ramoncillo. 

Tabla 25 PLANTAS FORRAJERAS Y RAMONEBLES 

NOMBRE ESPANOL ESPECIE uso PARTE 
USADA 

Acahual amarillo Melampodium divaricatum forraje toda 
Chapiso Svnoonium sp. forraje hoia 
Cho te Parmentiera edulis ramoneable fruto 
Florifundio Bruomansia sanguínea forraje hoia 
Guácima Guazuma ulmifolia ramonea ble hoja 
Manzanita Hibiscus spira/is forraje hoja 
Mozo te Bidens odorata forraje toda 
Quelite de totol Lycianthes stephanocafyx forraje hoja 
Ramoncillo Trophis racemosa ramonea ble hoja 
Soy o /pomoea ti/acea forraje toda 
Verdolaga Portulaca oleracea forraje toda 
Zacate estrella Cynodon p/ectostachyum forraje hoja 
Zacate grama Paspalum conjugatum forraje hoja 

k). PLANTAS DE USO INSECTICIDA 

En otros casos se aprovecha la acción insecticida de algunas especies para 
controlar plagas y conservar granos y semillas almacendados (Tabla 26). En 
Zozocolco los campesinos usan las hojas del tinajillo para conservar el frijol y 
evitar el ataque del gorgojo. 

Para evitar la presencia de pulgas se barre la casa con una escoba hecha con la 
planta del chilillo. · 

Tabla 26 PLANTAS CON ACCION INSECTICIDA 

NOMBRE ESPECIE uso PARTE 
ESPAÑOL USADA 

Chilillo Asc/epias curassavica para pulgas toda 
Tinajillo Trichilia havanensis para gorgojo hoja 
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El forraje para el ganado vacuno lo constituyen principalmente los zaoates que
se encuentran en los potreros como el zacale estrella y el zacate grama. Y entre
las especies ramoneables tenemos a la guácima, el :hot y el ramoncillo.

Tabla 25 PLANTAS FORRAJERAS Y RAMONEBLES

NOMBRE ESPANOL I ESPECIE I USO . PARTE
USADA

Aoahual amarillo I Melarnpodrum divarícalum forraje toda
Chapiso S anium sp. forraje hoja
Chote Parmenliera edulrs ramoneaole fruto
Florifundio Bmgmansfa sanguínea forraj hoja
Guacima Guazuma u/mifolra I ramoneable hoja
Manzanita Hibiscus spiralis I forraje hoja
Mozots Bidens odorara I forraje toda
Quelite de totol l Lycianlhes stephanocalyx I forraje hoja
Ramoncillo Tro his racemosa Iramoneahle hoja
So o Won tilacea forraje toda
Verdolaga Partulaca oleracea forraje toda
Zacate estrella C odon plecfoslachyum forraje hoja
Zecate grama ììšgpalum conirgatum I forraje hoja

k). PLANTAS DE USO INSECTICIDA

En otros casos se aprovecha la acción insecticida de algunas especies para
controlar plagas y conservar granos y semillas almacendados (Tabla 26). En
Zozocolco los campesinos usan las hojas del tinajíllo para conservar el frijol y
evitar el ataque del gorgojo

Para evitar la presencia de pulgas se barre la casa con una escoba hecha oon la
planta del chilillo

Tabla 28 PLANTAS CON ACCION INSECTICIDA

NOMBRE I ESPECIE ` USO R PARTE
ESPAÑOL USADA

Chilillo Asolepias cumssavica ra ¡Egas I toda
Tinajillo Trichilia havanensis ara gorgo|r›_j hoja
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1). PLAN.TAS PARA INSTRUMENTOS PRODUCTIVOS 

En el desempeño de las distintas actividades productivas como la agricultura, la 
ganadería, la caza y la pesca se utilizan implementos tales como sembradores, 
garrochas, rastrillos, azadones, hachas, huacales, mecapales y atarrayas, los 
cuales en su totalidad o parte de ellos se fabrican con materiales que se 
obtienen de las plantas (Tabla 27). 

Para la elaboración de los sembradores, garrochas, rastrillos, mangos de 
azadón o de hacha se emplean especies que se caracterizan porque su madera 
es dura y no se pudre ni apolilla con facilidad. 

En la fabricación de los huacales, los bastidores se hacen con el tallo de los 
bejucos o con ramas delgadas que sean flexibles; mientras que, de la corteza 
del jonote se extraen las fibras para elaborar lazos y tejer tanto las redes de los 
huacales como los mecapales. En el caso de atarrayas, éstas se hacen con la 
fibra que se obtiene las pencas de la pita. 

Los sembradores, azadones y hachas sirven principalmente en las labores 
agrícolas de preparación del terreno, siembra y deshierbe, las garrochas o 
ganchos se usan para bajar y cortar frutos de árboles altos, y los huacales o 
mecapales sirven para trnsportar los productos obtenidos de la cosecha. Los 
rastrillos se usan principalmente para la fase de secado del grano del café. 

m). PLANTAS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

El uso de las plantas en las diversas actividades productivas es importante ya 
que además de servir como abono verde o forraje, también tienen otro tipo de 
usos como por ejemplo para poner a germinar semillas, como sombra o soporte 
para las plantas cultivadas (tabla 28). 

Para la siembra de maíz, las semillas se remojan y envuelven en hojas de 
totomoxtlillo o de estawate para que germinen. 

En los diferentes sistemas agrícolas la presencia de determinadas especies es 
importante para su buen funcionamiento. En el cafetal se siembran 
principalmente árboles de chalahuite y cuacuitle que además de proporcionar 
sombra a los cafetos intervienen en la fijación de nitrógeno; para el vainilla! se 
recomienda el gásparo, el cuacuitle y la garrocha como tutores (soporte) de la 
vainilla. 

104 

I). PLANTAS PARA INSTRUMENTOS PRODUCTIVOS

En el desempeño de las distintas actividades productivas como la agricultura, la
ganaderia, la caza y la pesca se utilizan implementos tales como serribradores,
garrochas, rastrillos, azadones, hachas, huacales, mecapales y atarrayas, los
cuales en su totalidad o parte de ellos se fabrican con materiales que se
obtienen de las plantas (Tabla 27)i

Para la elaboración de los sembradores, garroches. rastrillos, mangos de
azadón o de hacha se emplean especies que se caracterizan porque su madera
es dura y no se pudre ni apolilla con facilidad.

En la fabricación de los huacales, los bastidores se hacen con el tallo de los
bejucos o con ramas delgadas que sean flexibles; mientras que, de la corteza
del jonote se extraen las fibras para elaborar lazos y tejer tanto las redes de los
huacales como los macapales En el caso de atarrayas, éstas se hacen con la
fibra que se obtiene las pencas de la pita.

Los sembradores, ezedones y hachas sirven principalmente en las labores
agrícolas de preparación del terreno, siembra y deshierbe, les garrochas o
ganchos se usan para bajar y cortar frutos de árboles altos, y los huacales o
mecapalas sirven para tmsportar los productos obtenidos de la cosecha. Los
rastrillos se usan principalmente para la fase de secado del grano del café.

m). PLANTAS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

El uso de las plantas en las diversas actividades productivas es importante ya
que ademas de servir como abono verde o forraje, también tienen otro tipo de
usos como por ejemplo para poner a germinar semillas, como sombra o soporte
para las plantas cultivadas (tabla 28)

Para la siembra de maíz, las semillas se remojan y envuelven en hojas de
totomoxtlillo o de estawate para que germinen,

En los diferentes sistemas agricolas la presencia de determinadas especies es
importante para su buen funcionamiento, En el caletal se siembran
principalmente árboles de chalahuite y cuacuitle que ademas de proporcionar
sombra a los caletos intervienen en la fijación de nitrógeno; para el vainillal se
recomienda el gásparo. el cuacuitle y la garrocha como tutores (soporte) de la
vainilla
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Tabla 27 PLANTAS PARA INSTRUMENTOS PRODUCTIVOS 

NOMBRE ESPECIE uso PARTE 
ESPAÑOL USADA 
Bejuco azúl + no se colectó huacales tallo 
Bejuco de tejón + no se colectó huacales tallo 
Caoba Swietenia macrophylla rastrillo tallo 
Café Coffea arabica garrocha, tallo 

sembrador 
Capulincillo Eugenia capuli rastrillo, tallo 

sembrador 
Cedro Cedrela odorata rastrillo tallo 
Cho te Parmentiera edulis mango de hacha tallo 

y de azadón 
Garrocha Cupania dentata Qarrocha tallo 
Huesillo Psychotria papantlensis garrocha tallo 
Jonote blanco Heliocarpus done/1-smithii huacales, corteza 

mecapa les 
Jonote rojo Heliocarpus appendiculatus huacales, corteza 

meca pales 
Naranjo Citrus aurantium mango de hacha tallo 

Citrus sinensis y de azadón 
Pita Bromelia pinouin atarrayas hoja 
Timbrillo Calliandra houstoniana garrochas tallo 

Los pescadores tradicionalmente usan dos plantas, el barbasco y el zapote 
negro. Para utilizar el primero únicamente hay que moler el camote y arrojarlo 
en el cuerpo de agua donde se desea pescar. Este veneno es inofensivo para 
otros animales como cozoles y acamayas. 

Del zapote negro se usa el fruto inmaduro, molido y al igual que el barbasco 
arrojarlo al agua. Con el uso de esta planta además se mueren las acamayas y 
los cozoles. 

Anteriormente además del uso de la atarraya se empleaban estas dos plantas, 
las cuales de acuerdo con la información proporcionada por los pobladores no 
ocasionan problemas de contaminación en los arroyos y ríos, ni tóxicos en el 
animal para después ser consumido por el hombre. Además para interrumpir el 
efecto únicamente hay que introducir un objeto de fierro en el agua. Después se 
introdujo el uso de polvora, que además de contaminar el agua mata otros 
animales aparte de los peces. 
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Tabla 27 PLANTAS PARA INSTRUMENTOS PRODUCTIVOS

NOMBRE
ESPAÑOL

\ ESPECIE | uso | PARTE
usAo/i

Be`uco azúl 4 I no se coleció I huaoalas I tallo
Be uco de tejón + [ rin se coleciá I huacalas I tallo
Caoba I Swietenia macmgylla I rastríllo I tallo
Cafe \ Colfea arabica Igarrocha, I tallo

sembrador
Capulincillo I Eugenia capuli j restrillo. i tallo

sembrador
Cedro |CedreIa odoraia I rastrillo I tallo
Chote I Palmentiera edulis mango de hacha Itallo

de azedon
Garvocha Cu nia denlaia _garrocha Itallo
Huesillo Ps hoina papanilansis arrocha I tello
Jonota blanco Hslíocarpus donell-smiinii huacales, I corteza

mecainales
Jonote rojo I Heliocaipus appendiculaius I huacales. 1 corteza

mecapales
Naranjo I Ciims auraniiurn

Citrus sinensls
Pita I Bmmelia pinguin atarrayes ho a
Timbnllo l Calliandra houstoniana

mango de hacha 'tallo
da azadón

Lgarrochas kallllo

Los pescadores tradicionalmente usan dos plantas. el barbasco y el zapote
negro Para utilizar el primero únicamente hay que moler el camote y errojarlo
en el cuerpo de aque donde se desea pescar. Este veneno es inofensivo para
otros animales como cozoles y acamayas.

Del zapote negro se usa el fruto inmaduro. molido y al igual que el barbasco
arrojarlo al agua. Con el uso de esta planta además se mueren las acamayas y
los cozoles.

Anteriormente además del uso de la atarraya se empleaban estas dos plantas.
las cuales de acuerdo con la información proporcionada por los pobladores no
ocasionan problemas de contaminacion en los arroyos y rios, ni tóxicos en el
animal para despues ser consumido por el hombre. Además para interrumpir el
efecto únicamente hay que introducir un objeto de fierro en el agua. Después se
introdujo el uso de polvora, que además de contaminar el agua mata otros
animales aparte de los peces.
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Tabla 28 PLANTAS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

NOMBRE ESPECIE uso PARTE 
ESPAÑOL USADA 

Barbasco Dioscorea composita para la pesca raíz r 

Chalahuite Inga pavoniana sombra del cafeto toda 
/nqa jinicuil 

Cuacuitle Gliricidia sepium tutor para la vainilla toda 
Estahuate Saurauia scabrida germinar maíz hoja 
Garrocha Cupania dentata tutor para la vainilla toda 
Gasparo Erythrina caribaea tutor para la vainilla toda 
T otomoxtlillo Myriocarpa lonqipes germinar maíz hoja 
Zapote neQro Diospvros digyna para la pesca fruto 

n). PLANTAS DE USO INDUSTRIAL 

En el rubro de las plantas para uso industrial podemos tener numerosas 
subcategorías dependiendo del tipo de producto o substancia que se aprovecha 
de la planta como por ejemplo plantas para la obtención de madera y fibras, de 
colorantes, de aceites y ceras, de resinas, de gomas y plantas lactíferas. 

En Zozocolco los pobladores explotan el árbol del hule, del cual se procesa el 
látex para la fabricación de mangas para la lluvia y forros para sombrero (Tabla 
29). 

Con respecto a las mangas, es importante mencionar que antes de que se 
industrial izara el hule, los pobladores se cubrían de la lluvia con las hojas de 
mafafa Xanthosoma robustum. 

Otro uso de las plantas es para curtir pieles y en el municipio se usan dos 
plantas: el encino y el lamcin (Tabla 29). 

Tabla 29 PLANTAS DE USO INDUSTRIAL 

NOMBRE ESPECIE uso PARTE 
ESPAÑOL . USADA 

Encino Qtiercus o/eoides curtir pieles corteza 
Hule Castilla e/astica mangas, forros latex 

para sombrero, 
Lamcin Bvrsonima crassifo/ia curtir pieles corteza 
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Tabla 28 PLANTAS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

NOMBRE ESPECIE USO PARTE
ESPAÑOL I I USADA

Barbasoo
Chalahuite Inge pa voniana

Inga jinicui/
sombra del cafeto

Dioscorea composite ìyara la pesca

Cuacuitle I Gliricidia sepium Itutor para la vainilla
Estahueta I Saurauia scabrida erminar maíz
Garrocha Cu nia denraia |-ãitor para la vainilla
Gasparo E Irriria canbaea Itutor para la vainilla toda
Totomoxtlillo hoja
Za ote negro

M `oca1pa lcnqjpes kgemiinar maiz
Diosiyros digyria ara la pesca

raiz
toda

toda
hola
toda

fmto

n). PLANTAS DE USO INDUSTRIAL

En el rubro de las plantas para uso industrial podemos tener numerosas
subcategorías dependiendo del tipo de producto o substancia que se aprovecha
de la planta como por ejemplo plantas para la obtención de madera y fibras, de
colorantes, de aceites y ceras, de resinas, de gomas y plantas lactíferas.

En Zozocolco los pobladores explotan el árbol del hule, del cual se procesa el
latex para la fabricación de mangas para la lluvia y forros para sombrero (Tabla
29).
Con respecto a las mangas, es importante mencionar que antes de que se
industrializara el hule, los pobladores se cubrían de la lluvia con las hojas de
malafa Xanihosoma robuslum

Otro uso de las plantas es para curtir pieles y en el municipio se usan dos
plantas el encino y el Iamcin (Tabla 29)

Tabla 29 PLANTAS DE USO INDUSTRIAL

NOMBRE I especie | uso
ESPAÑOL

PARTE
USADA

Encino I Quercus alaaides I cunir pieles corteza
Huie I Castilla elaslica mangas, forros latex

Lpara sombrero,
Lamcin I Byrsonima oiassilolia cunir pieles corteza



7.2. PLANTAS UTILES POR FAMILIAS BOTANICAS 

Se obtuvo el inventario de la flora útil de Zozocolco de Hidalgo, habiéndose 
registrado 230 especies que corresponden a 7 4 familias botánicas. Más 4 
plantas que no fueron identificadas. 

No se colectaron todas las plantas registradas porque algunas ya han sido 
colectas por el equipo de trabajo de la Sierra Norte de Puebla, en otros casos 
había dificultad para colectar debido a que eran muy escasas y los sitios donde 
se les podía encontrar eran muy alejados y de difícil acceso. 

A continuación se presenta la lista de especies útiles, ordenadas 
alfabéticamente por familia botánica y nombre científico, incluyendo información 
con respecto al nombre español, nombre totonaco y significado, forma biológica 
y habitat, uso y grado de manejo. 

Para establecer el grado de manejo, se usaron las siguientes definiciones: 

Cultivada. Planta que el hombre propaga deliberadamente, incluyendo 
actividades como la siembra de estructuras de propagación y cuidados para su 
buen desarrollo. 

Tolerada. Planta útil de la cual el hombre permite su desarrollo en los solares o 
huertos familiares, campos de cultivo, potreros y caminos. Son plantas que no 
son eliminadas en las actividades de desmonte de la vegetación natural, limpia y 
chapeo de los terrenos de cultivo, y se les permite crecer favorablemente. 

Silvestre. Que crece sin ser propagada o cultivada por el hombre. 

Naturalizada. Planta introducida que crece y se reproduce como sí fuera nativa. 

Los significados de las abreviaturas utilizadas en el listado son: 
N.C. Nombre científico 
N. ESP. Nombre Español 
N.TOTO. Nombre Totonaco 
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7.2. PLANTAS UTILES POR FAMILIAS BOTANICAS

Se obtuvo el inventario de la flora útil de Zozocolco de Hidalgo. habiéndose
registrado 230 especies que corresponden a 74 familias tzotánicas. Más 4
plantas que no íueron identificadas.

No se oolectaron todas las plantas registradas porque algunas ya han sido
colectas por el equipo de trabajo de la Sierra Norte de Puebla. en otros casos
habia dificultad para colectar debido a que eran muy escasas y los sitios donde
se les podia encontrar eran muy alejados y de dilícil acceso

A continuación se presenta la lista de especies útiles, ordenadas
alfabéticamente por familia botánica y nombre cientilìco, incluyendo información
con respecto al nombre español, nombre lotonaco y significado, forma biológica
y habitat. uso y grado de marieio

Para establecer el grado de manejo, se usaron las siguientes deliniciones:

Cultivada, Planta que el hombre propaga deliberadamente, incluyendo
actividades como la siembra de estructuras de propagación y cuidados para su
buen desarrollo.

Tolerada Planta útil de la cual el hombre permite su desarrollo en los solares o
huertos familiares, campos de cultivo. potreros y caminos. Son plantas que no
son eliminadas en las actividades de desmonte de la vegetación natural, limpia y
chapeo de los terrenos de cultivo, y se les permite crecer favorablemente.

Silvestre. Que crece sin ser propagada ci cultivada por el hombre.

Naturalizeda. Planta introducida que crece y se reproduce como si fuera nativa

Los signiticados de las abreviaturas utilizadas en el listado son:
N C Nombre científico
N. ESP. Nombre Español
N.TOTO. Nombre Totonaco
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ACANTHACEAE 

N.CIENTIFICO: Justicia spicigera Schlecht. 
N.ESPAÑOL: Muitle 
N.TOTONACO: Limanin 
SIGNIFICADO: Que pinta o que tiñe el agua 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cuhivada 
USOS: Medicinal 
No. D~ COLECTA Y COLECTOR: .No se colectó 

N.CIENTIFICO: Odontonema oa/listachyum (Schlecht. & Cham.) O. Kuntze 
N.ESPAÑOL: Santa Cruz 
N.TOTONACO: Santa kurusxanat 
SIGNIFICADO: Flor de Santa Cruz: se refiere al uso 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Cafetal, acahual 
GRADO DE MANEJO: Tolerada 
USOS: Ornamental y ceremonial 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 52 A.B. y G.E. 

N.CIENTIFICO: Thunbergia afata Bojer 
N.ESPAÑOL: No tiene 
N.TOTONACO: Paxtocnatuwan 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Riparia, acahual 
GRADO DE MANEJO: Naturalizada 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 202, 239 A.B. y G.E. 

AMARANTHACEAE 

N.CIENTIFICO: Amaranthus hybridus L. 
N.ESPAÑOL: Quintonil 
N.TOTONACO.: Tzawacaca 
SIGNIFICADO: Quelite quintonil 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Arvense 
GRADO DE MANEJO: Tolerada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.CIENTIFICO: Amaranthus hybridus L. 
N.ESPAÑOL: Quintonil rojo 
N.TOTONACO: Tzawacaca 
SIGNIFICADO: Quelite quintonil 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Huerto familiar, arvense 
GRADO DE MANEJO: Tolerada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 30, 135 A.B. y G.E. 

N.CIENTIFICO: Celosía argentea L. 
N.ESPAÑOL: Mano de león 
N.TOTONACO: Mitsixanat 
SIGNIFICADO: Flor de gato: por la pariencia de la nor 
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ACANTHACEAE

NLIENTIFICD: Justícia spiciflm Soltiectit.
MESPAÑOLI Multle
MTOTONACO: Umariin
SIGNIFICADO: Que pinta o que tiñe el agua
FORMA BIOLDGICAI Hierba HABITÄTS Huerto familiar
GRADO DE MANEJO: Cntlii/¡da
USOSI Mcdidnal
No. DE COLECTA Y COLECTDR: No se colectó

NIJIENTIFICO: Odontonema caltislamyum (âniilecht. II. Cham.) O. Kuiitxe
N.Esi=AÑoi.: same cruz
NJOTONACO: Same kiinisxanat
SIGNIFICADO: Flurde Santa Cniz: se refiere al uso
FORMA EIOLDGICA: Hiarbl HABITAT: Caletal, lcahuil
GRADO DE MANEJO: Tøleràd-I
USOS1 Omementzl y oernmdnìal
Nu. DE COLECTA Y COLECTORI 52 A.E. y G.E.

N.C|ENT_|FICO: fllunbemìa elala Bojer
N-ESPANOLI No tiene
NJOTONACOZ Faxtoonãtuwln
SIGNIFICADO: No se encontró
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Riparin, acariunl
GRADO DE MANEJO; NIILIIIIIÍZBGH
USOS: Medicinnl
NO, DE COLECTA Y COLECTDR: 202, 239 AB. y G.E

AMARANTHACEAE

N.CIENTIFICO2 Alrllllfllhlls hyblídils L,
N.E$PAÑOL¦ Gtlilllnnil
MTOTONACO.: Tznwscam
SIGNIFICADO; Quelite quinlonil
FORMA BIOLOGICAI Hietb-I HABITAT: ANGIISB
GRADO DE MANEJO: Tolerndu
USOS: comestible
N0. DE COLECTA Y COLECTOR: No se coledó

N.ClENTIFICO¦ Amflrenthils hyhridils I..
ILESPAÑOLZ Quilttonil V010
MTOTDNACDI Tlawaülül
SIGNIFICADO: Quelite quintonil
FORMA BIOLOGICA: Hierbl HABITAT: Huerto familiar. arvense
GRADO DE MANEJOt Yolerfida
USOS1 COIIIGSIÍDIQ
NQ. DE COLECTA Y CQLECTORI 30, 135 AB y G.E.

N,ciEN†iFico= cami@ afganrea i.
N.EsPAÑoi.: Mario ae ieon
N.ro'roNAco; Miisixanai
siciiiricnoo; Fim ae gsm; pm ia panama ae ia iior
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FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Huerto familiar, ruderal, 
cultivo 

GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Ornamental y ceremonial 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 41 A.B. y G.E. 

N.CIENTIFICO: Gomphrena globosa L. 
N.ESPAÑOL: Sempiterna 
N.TOTONACO: Pasmaxanat 
SIGNIFICADO: Flor de olote: por la apariencia de la flor 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Cultivo, huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Medicinal, ornamental y ceremonial 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 29, 166 A.B. y G.E. 

AMARYLLIDACEAE 

N.CIENTIFICO: Allium neapolitanum Cyr. 
N.ESPAÑOL: Cebollina 
N.TOTONACO: Akatzasni 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible 
No. DE COL:.ECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.CIENTIFICO: Allium cepa L. 
N.ESPAÑOL: Cebolla morada 
N.TOTONACO: Xtzutzoko 
SIGNIFICADO: Que es roja : por el color del tallo 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible, medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.CIENTIFICO: Al/ium sativum L. 
N.ESPAÑOL: Ajo 
N. TOTONACO: Axux (préstamo del espai'\ol) 
SIGNIFICADO: No tiene 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.CIENTIFICO: Mangifera indica L. 
N.ESPAÑOL: Mango 

ANACARDIACEAE 

N.TOTONACO: Mangux: (préstamo del espai'\ol) 
SIGNIFICADO: No tiene 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto familiar, potrero 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
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FORMA BIOLOGICAI Hidfbi HABITAT: Huerto llmilinr, rudenl.
Dullivd

GRADO DE MANEJO: Ciflìvbfll
USOS: Omnmentnl y ceremonial
NO, DE COLECTA Y CDLECTOR: 41 AB. y G.E.

mcisimrico; sømpmna giwm L.
N.EsPAfloL: sømpiiomu
uƒroromtco; i==sm.›<.fi.i
sioNiFicAoo; Fim ae ww: por ia apariencia ae ia nor
Foitwt eioLooicA¢ Him. iiAeirA1'; cuiiivo. meno iuiiiii-i
oiuino os MANEJO: cuiiiuøa
usos: maieiiui. oimmuiui y weimfiini
No. os coi.sc¬rA v coLEc'rok¢ zo. ies Aa. y es

AMARYLUDACEAE

ILCIENTIFICOI Nlium IINDO|¡1-¡num Cyr
N.5si›AÑoL: cemiiim
NJOTONACO: Akntusni
SIGNIFICADO; No Se Inwfttrò
FORMA BioLooicA: i-iløma NABIYAY: Huerto Iumiiiur
GRADO DE MANEJO: Cultivldl
USOS: Coinostible
NO. DE COLECTA Y COLECTORZ No Se Ofiledd

u.ciEN1'iFico: Aiiiiun up- i.
N.EsPAÑOL: ceuøiin inma-
N.†o1'oNAco: xizuizoitn
sioNiFicAoo: una ns min: por si wiømei iaiio
Foaiiu eioi.ooii:A= i-iimu iinairxr; i-meno inmiiiur
oiutoo os MANE.io: cuiiivuin
usos; cømmim, møaiuimi
No. ns coi.EcrA v coi.sc*roR= No se weno
N.CIENTIFICO: Aflum Sfllìvini L.
N.EsPAÑot.: Aiø
N.ro1'oNAco: mix (presi-mn aei espanol)
SIGNIFICADO: No tiene
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT; HuEI\O familiar
GRADO DE MANEJO: Cultivlda
UEOSZ Modicìllil
NO. DE CDLECYA Y COLECTORZ No Se Ooledó

ANACARDIACEAE

MCIENTIFICD: Manqfem hdfioâ L.
N.EsvAI'ioi.= Mmm
ILTOTONACO: Mungux: (préstamo del español)
SIGNIFICADO: NO Iiefle
FORMA B|°LOG|CA: Arbol HABITAT: HUBIIO Iamihzl, PDIIEIO
GRADO DE MANEJOt Cultivada
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USOS: Comestible, combustible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 39 A.B. y G.E. 

N.CIENTIFICO: Spondias mombin L. 
N.ESPAÑOL: Jobo 
N.TOTONACO: Xipa 
SIGNIFICADO: De sabor agarroso: se refiere al fruto 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Cafetal , potrero 
GRADO DE MANEJO: Tolerada, cultivada 
USOS: Comestible, combustible, construcción 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 226 A.B. y G.E. 

N.CIENTIFICO: Spondias purpurea L. 
N.ESPAÑOL: Ciruela 
N.TOTONACO: Skate 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto familiar, potrero 
GRADO DE MANEJO: Tolerada, cultivada 
USOS: Comestible, medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.CIENTIFICO: Tapirira mexicana Marchand 
N.ESPAÑOL: Bienvenido 
N.TOTONACO: Asanquiwi 
SIGNIFICADO: Palo de zorrillo; sasan= zorrillo 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto familiar, cafetal 
GRADO DE MANEJO: Tolerada 
USOS: Comestible, construcción 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 114 A.B. y G.E. 

ANNONACEAE 

N.CIENTIFICO: Annona cherimo/a Mill . 
N.ESPAÑOL: Chirimolla 
N.TOTONACO: Puquilhkujaka 
SIGNIFICADO: Zapote de ... .. . 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto familiar, cafetal 
GRADO DE MANEJO: Cultivada, tolerada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 242 A.B. y G.E. 

N.CIENTIFICO: Annona muricata L. 
N.ESPAÑOL: Guanaba o guanabana 
N.TOTONACO: No se encontró 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto familiar, cafetal 
GRADO DE MANEJO: Cultivada, tolerada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.CIENTIFICO: Annona reticu/ata L. 
N.ESPAÑOL: Anona 
N.TOTONACO: Acchitquiwi 
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USOS: Comestible, eombusihle
NO. DE COLECTAY DOLECTOR: 39 A.B. y G.E.

ILCIENTIFICO: Spofldias m0flD¡Ii I..
MESPAÑOLZ JODG
NÍÍOTDNACOI Xipl
SIGNIFICADO: De sabor BQIIWSO. Se refiere II Inllo
FORMA BIOLDGICAI Arbol HABITAT! Calelil. DOIIEIO
GRADO DE MANEJO: TOIerfldI, culllvâdã
USOS: Comeaihte. combustible. oonstiuwón
No. DE COLECTA Y COLECTORI 226 A B. y G.E.

N.¢IENTIFlCO: Spondíus purpinn L.
ILESPAÑOL7 Clmala
MTOTONACD: Shit!
SIGNIFICADO: No se encontro
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto familiar, polrero
GRADO DE MANEJO: Tølendn, oultlvadn
USOS: comestible, medicinal
ND. DE COLEDTA Y CDLECTORI No Se Wledô

NICIENTIFICO: Topifh mexicana Murctiand
PLESFAÑDL: Blflllvønidø
ILTOTONACO: Aslnquiwi
SIGNIFICADO: PIIO De znrriilo, SISIn= løflillo
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto flmiliar, calet-Il
GRADO DE MANEJO: Tolerfldfl
USOS: Cømeitible, wnflmcoión
No, DE COLECTA Y COLECTDR: I14 A.B. yG.E.

ANNONACEAE

N.ClENTIFICO: Anmna Dhilllmla Mill
ILESPAÑOL: CIIIIIIIIOIII
N.TOTONACO¦ FI-IQI-Iilhltujlki
SIGNIFICADO: Zapote i1e.....
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto Inmili-lr, cálelll
GRADO DE MANEJO: CI-illivafla, loleradz
USOS: Cnmestible
ND, DE DOLECTA Y COLECTDR: 242 AB. y G E.

MCIENTIFICO: Allllønfl mulicala L
NIESPAÑOL: Guanaba o guanabana
NIOTGNACO: No se encontro
SIGNIFICADO: No se encontró
FORMA BIOLOGICAI Arbol HABITAT: Huerto familiar, câfetal
GRADO DE MANEJO: Cuttivlda. tolerada
USOS; ComeSIibIe
No. DE COLECTA Y COIICTORZ No se colectô

N.0|ENT_IFICD: Annona Ieticllleta L.
MESPANOL: Aitana
N.TOTONACO: Acctiitquiwi
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SIGNIFICADO: Palo aguanoso 
FORMA BIOLOGICA: Art>ol HABITAT: Potrero, huerto familiar, 

cafetal 
GRADO DE MANEJO: Cultivada. tolerada 
USOS: Comestible, medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 91, 165 A.B.y G.E. 

APOCYNACEAE 

N.CIENTIFICO: Tabemaemontana alba Mill . 
N.ESPAÑOL: Cojón de gato 
N.TOTONACO: Wilhtakat 
SIGNIFICADO: Huevos (testículos) volteados: por la forma del fruto 
FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Potrero 
GRADO DE MANEJO: Tolerada 
USOS: Medicinal, combustible, doméstico 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 84 A.B. y G.E. 

ARACEAE 

N.CIENTIFICO: Phi/odendron tripartitum (Jacq.) Schott 
N.ESPAÑOL: Pitaya 
N.TOTONACO: Chachaa 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Epifita 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Syngonium sp. 
N.ESP.: Pisis 
N.TOTO.: Chapiso 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Hierba (bejuco) HABITAT: Potrero 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Comestible , forraje 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Xanthosoma robustum Schott 
N.ESP.: Mafafa 
N.TOTO.: Paxnicaca 
SIGNIFICADO: Quelite de puerco: se refiere al habita! 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Huerto familiar, cafetal 
GRADO DE MANEJO: Tolerada y cultivada 
USOS: Comestible , medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

ARALIACEAE 

N.C.: Dendropanax arboreus (l.) Decne. & Planch. 
N.ESP.: Palo de agua 
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SIGNIFICADO: Puto .lguufloso
FORMA EIOLOGICAZ Arbol HABITAT: Petreln, huerto Ilmililr,

catstll
GRADO DE MANEJO: Cuitiv-Idl. Iolerìdl
USOS: COIIIGSIIDIO, mediclnll
No. DE COLECTAY COLECTOR: B1, I65 A.B.y G E

APOCYNACEAE

›i.ciEm'iFico; 'raoømøemoniønn nio@ Miii.
NiEsPAÑoL: caion ae qm
u.†o'roiiAco¦ wiimnui
siouiricmo; i-iiiavin (imiaiiøs) vniiemøs por in iorvnn uni ¡nm
FORMA i:ioLocicA= /uma@ mtei'rAr= Fuiiem
aiuno DE MANEJO: roimun
usos: Meaicinni, mnimsume. aornesiiw
No. DE coi_sc1'A Y coiicroa; B4 A B y G E.

ARACEAE

N:CIENTlIF|CO¦ Ph¡lrJd0|lú'Dn Uípflfiulli (J¡0l¡.) SDIIOII
ILESPANOLZ Pìtiyu
NÍÍOTONACDI Chidtii
SIGNIFICADO: No se encontro
FORMA BIOLOGICA2 HÍQIDI HABITAT: EDÍÍIIH
GRADO DE MANEJOZ SÍIVGSN
USOS: Gomestihio
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se wledó

N.c.= syngnniwn sp.
N.esi›.; Pisis
n.roro.; cnapisa
sioiiificitnoz No se encontro
roiwin eioLoeii:A= i-iiemn (mjnw) iuxairn; Pmmn
oiutoo os uiAni¡Jo; simsne
usos: cømøsiibie. ronnie
no. oz coi.sc1A Y coi.:croi\= No se mimo
N.C,: Xanthflsumfi robilslllm Sdidtl
N.ESP.: Marais
N.TOT0.: Paxmcaca
SIGNIFICADO: Oualite de puerco: se refiere al habitat
FORMA BIOLOGIDA: Hierbfl HABITAT: HI-i0rt0 Ilmiliflr. Ollelil
GRADO DE MANEJO: Tolerodu y cultivada
USOS: Cnmestible. medicinal
ND. DE CDLECTA Y COLECTOR: No se colectó

ARALIACEAE

N.C.: Derldropari-ix afbølfius (L) Decne. A Plano!!
N,ESP.: Palo de agua

111



N.TOTO.: Tustacat 
SIGNIFICADO: Que es macizo o compacto: se refiere a la madera 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Potrero, cafetal, monte 
GRADO DE MANEJO: Tolerada, silvestre 
USOS: Combustible, cobertera 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 68 A.B. y G.E. 

N.C.: Oreopanax xalapense (HBK.) Decne. & Planch. 
N.ESP.: Palo de agua 
N.TOTO.: Caapaquiwi 
SIGNIFICADO: Palo de ..... 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Cafetal, monte 
GRADO DE MANEJO: Tolerada, silvestre 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

ASCLEPIADACEAE 

N.C.: Asclepias curassavica L. 
N.ESP.: Chilillo 
N.TOTO.: Cuyuxanat 
SIGNIFICADO: Flor de armadillo 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Potrero, acahual, ruderal 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Medicinal, doméstico, insecticida 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 54 A.B. y G.E. 

N.C.: Gonolobus niger (Cav.) R.Br. 
N.ESP.: Papuyo 
N.TOTO.: Papuyut 
SIGNIFICADO: Que el fruto es ligero 
FORMA BIOLOGICA: Hiert:Ja (bejuco) HABITAT: Riparia, monte 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

BASELLACEAE 

N.C.: Boussingaultia /eptostachys Moq . in OC. 
N.ESP.: Omisal 
N.TOTO.: Umixalh 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Hiert:Ja (bejuco) HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Tolerada 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 139 A.B. y G.E 

BEGONIACEAE 

N.C.: Begonia herac/eifolia Cham. & Schlecht. 
N.ESP.: Xocoyole 
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N.TOTO.¦ TIIMBCBI
SIGNIFICADO! Que ES mldlü 0 wmpaünì Se IQÍIBIQ I ll màdéffl
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Potrero, calelal, mame
GRADO DE MANEJO: Tølerìdl, sílveslm
USOS: Combuâlibifl. Oøbøflúfl
NO. DE COLEOTAV COLECTOR: B8 A.B, y G.E.

N.c.: omapumx xmpønw max.) name. a Punun.
N.EsP.= Pm un qm
N.1o1o.= cnpuqumi
sIcN|F|cA¡›o: Pulu un
foam u|u|.oe|cA= Ama HAEHA1: cnvem. mame
amoo DE MANEJO: Tolmau. suvøsue
usos; M¢a|un;|
Nu. DE co|.Ec1'A v ooLEc†on= No se wmuø

ASCLEPIADACEAE

N.C.: Asclopius ønnssavícc L,
N.ESP.; CI\|I|l|o
N.YDTO.¦ Cuyuxlnll
SIGNIFICADO: Flor de mnndlllo
FORMA BIOLOGICAI Hllrbl HABITAT: Pmrem, lcihull, rudørll
GRADO DE MANEJO: Sil»/Gflln
USOS; Mødldnil. GDMOSIÍOO. Inudiddi
NII. DE COLECTAY COLECTOR: 54 A.B y G.E.

N.C.: Gonolobus nigur (Cm/_) R.Br.
N.EsP.; Papaya
N.1o1o.; Papuym
SIGNIFICADO: Qus QI (rulo es Iiqem
FORMA BIDLOGICA: Hieml (bejuao) HABITAT: Ripavia. manía
GRADO DE MANEJO: Silvestre
USOS; Cümeãlible
Na. DE COLECTA Y COLECTORZ NB $9 Obiedó

BASELLACEAE

N.c.: sammgaunfa fepmfacnys Moq In Dc
N.E$P.: Omisul
NJOTO.: Umixilh
QIGNIFICADO: No se enoonlró
FORMA BIOLOGICA: Hiefbl (bejuw) HABIYÄY: Huefin Ilmillar
GRADO DE MANEJO: Tølemda
USOS; MOGÍCÍHEI
No. DE COLECÍA Y COLECTOR: 139 AB y G E

DEGONIACEÁE

N.c.: Begonia neradeifofia cnnm. 5. s¢n|=¢m
N.EsP,; xmyoxa
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N.TOTO.: Xcutna 
SIGNIFICADO: Que es égrio: se refiere al sabor de las hojas 
FORMA BIOLOGICA: Hiert>a HABITAT: Potrero, cafetal, acahual 
GRADO DE MANEJO: Tolerada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 185 A.B. y G.E. 

BIGNONIACEAE 

N.C.: Crescentia cujete L. 
N.ESP.: Jícaro 
N.TOTO.: Makot 
SIGNIFICADO: Que sirve para beber agua 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto familiar, potrero 
GRADO DE MANEJO: Tolerada, cultivada 
USOS: Medicinal, doméstico 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 156 A.B. y G.E. 

N.C.: Pannentiera edulis OC. 
N.ESP.: Chote 
N.TOTO.: Puxni 
SIGNIFICADO: Que el fruto se corta o se desprende fácilmente 
FORMA BIOLOGICA: Arbol ABITAT: Potrero, ·huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Tolerada, cultivada 
USOS: Medicinal, combustible, instrumentos productivos, 

ramoneable 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 118 A.B. y G.E. 

BOMBACACEAE 

N.C.: Ceiba pentandra (L.) Gaertn . 
N.ESP.: Pochota, Ceiba 
N.TOTO.: Tasípijquiwi 
SIGNIFICADO: Palo de la ladera o del cerro: se refiere al habitat 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Cafetal, potrero, monte 
GRADO DE MANEJO: Tolerada, silvestre 
USOS: Construcción 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C. Pachira acuatica Aubl. 
N.ESP.: Zapote reventador o chanacol blanco 
N.TOTO.: Litzocnatanpoko 
SIGNIFICADO: Chanacol .. ..... 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Potrero, acahual 
GRADO DE MANEJO: Tolerada, cultivada 
USOS: Medicinal, cerca viva 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Pseudobombax e/lipticum (HBK.) Dug. 
N.ESP.: Chanacol 
N.TOTO.: Tanpokgo 
SIGNIFICADO: No se encontró 
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N.'|'0T0.: Xunnu
SIGNIFICADO: Que nsbgrio: se nflere al sabor de las noiss
FORMA BIOLOGICA: Hhml HABITAT: Plflrøm, Oallslal. ICIIIUII
GRADO DE MANEJO: Tølfiftdl
U808: ComesIibIe
NO. DE COLECTA Y COLECTOR: 185 AB, y GIE.

BIGNONIACEAE

N.c.: Clesoonfin cuido I..
ILESP.: JÍCII17
N.TOTO.2 MIKDÍ
SIGNIFICADO: Quo uìve para beber agua
FORMA BIOLOGICA¦ AIDDI HABITAT; Huerln IHIIIÍIIBL POINN
GRADO DE MANEJO: Tølerldl, Cullivlda
USOS: Mødilìínil. døfflåfliliø
ND. DE COLECTA Y COLECTOR: ISG A.B, y G.E.

N.C.: Permenfiers odulis DC.
N.ESP.: Chow
N.TOTO,: Pulni
IKINIFICADO: Que el fnno se com o se desprende Iácilmenle
FORMA BIOLOGICA: Arbol ABITAT: Pølrerfl, huer\0 Iimililr
GRADO DE MANEJO: Tnlenmn, cunivldn
USOS: Meducinnl, combusüble, Instrumemos producflvos.

rnmonuble
Nu. DE COLECTA Y COLECTOR: II! ATB. y G.E4

BOMBACACEAE

N.C.: Ceiba punlundn (L.) Glenn,
N.ESP.: POOIIOIB, Cøibl
N.ro'ro.¢ rasapqqumi
SIGNIFICADO: P-¡ID G9 II lfldfll 0 del GBITOI Se refiern ai II-IDIIII
FORMA BIOLOGICAS Albøl HABITAT: CEIEIII. polrero. mom!
GRADO DE MANEJO: T0|er¡dI_ siIvesIre
USOS: Cnnsïnmción
Na. DE COLECTA Y COLECTORL NO SG WIGCIÓ

N.C. Plchíra -BCIIGIICB Aubl.
N.ESP.: Zapole revenlador o chanaool blanco
N.`I'O`I'0.: Lvlzocnnlanmko
SIGNIFICADO: CIIBHIOOI .
FORMA BIOLOGICA:A1b0I HABITAT: Polrem, Icahual
GRADO DE MANEJO: Tolemdl, cullivada
USOS: Mcdìcmal, Cerca vivi
ND. DE COLECTAY COLECTORI NO Se DOISÚÓ

N.c,= Pseuaoøomøax empmm (Ham Du@
N.ESP.: Chanacol
N.1'oro.; Tanpokge
SIGNIFICADO! NG Se EIIOOHIIÓ
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FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Potrero 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Ornamental 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 187 A.B. y G.E. 

N.C.: Quararibea funebris (La Llave) Fisher 
N.ESP.: Palo volador 
N.TOTO.: Tzakatquiwi 
SIGNIFICADO: Palo de hule 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Riparia 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Construcción, ceremonial 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 208, 238 A.B . y G.E. 

N.C.: Ananas comosus (L.) Merrill 
N.ESP.: Pifia 
N.TOTO.: Acaxa 
SIGNIFICADO: No se encontró 

BROMELIACEAE 

FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Huerto familiar, cultivo 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Bromelia pinguin L. 
N.ESP.: Pita 
N.TOTO.: lhkanat 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Acahual 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Instrumentos productivos 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Bursera simaruba (L.) Sarg. 
N.ESP.: Chaca 
N.TOTO.: Tusun 

BURSERACEAE 

SIGNIFICADO: Que se pela o descascara el tallo 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Potrero 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Medicinal, combustible, cerca viva 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 33 A.B . y G.E. 

N.C.: Rhipsalis baccifera (J.Mill.) Stearn 
N.ESP.: Lazo de sol 
N.TOTO.: Tasiuchichini 
SIGNIFICADO: Lazo de sol 

CACTACEAE 
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FORMA BIOLOGICA: AIDDI HABITAT: Pülmw
GRADO DE MANEJO: CIIIIIVIGI
USOS: Omamental
NO. DE COLECTA Y COLECTOR: 187 AB. y G.E.

N.C.: Quansribea hmehris (L1 Lleve) Fisher
N.ESP,: Pull) VOIIGIII
N.TOTO.¦ TIIKIIQIIIWI
SIGNIFICADO: PBIO de hu|¦
FORMA BIDLOGICAI AI'b0| HABITAT: RIDIIII
GRADO DE MANEJO: Sih/Udrø
USOS: Construcción, ceremonial
NO. DE COLECTA Y OOLECTOR: 208. 230 AB. 1 GE.

BROMEUACEAE

N.C.: Anenas comosus (L) Merrill
N.E!P.: Piña
N.TOTO.: Acaxn
SIGNIFICADO: NO S0 enwrmñ
FORMA BIOLOGICA2 Hiølbã HABITAT: Huerlo Ilmiliir, wllivo
GRADO DE MANEJO: Culllvldl
USOS: Comestible
Nu. DE COLECTA Y COLECTOR: No se miedò

N.C.: Bmmelíe pinguin L.
N.E8P.: Pill
N.TOT0.: Ihkønfl
SIGNIFICADO: NO S9 nnwnllô
FORMA EIOLOGICA: Hierbl HABITAT: Aolhull
GRADO DE MANEJO: SII»/0S1r0
USOS; IIISIVIIIHGIIIUS Wvdkldiv/DS
ND. DE COLECTAY COLECTOR: ND SG mlefiô

BURSERACEAE

N.D.: Burssre sìmanma (L.) Surg.
N.E8F.: Checa
N.TOTO.: Tusun
SIGNIFICADO: Que se pela o descascara el tallo
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: P0\rerO
GRADO DE MANEJO: Culllvuda
USOS! Mtdiciflil, COIHDUSIIDIQ, DQICI VIVE
NO. DE COLECTA Y COLECTOR133 A.B y G.E.

CACTACEAE

N.C.: Rhipsalfs haccflem (J.M|||.) Steam
N.ESP.: Lam de sol
N.TOTO.: T¡SiuI:hiI'J\u\¡
SIGNIFICADO: Lilü de SOI
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FORMA BIOLOGICA: Hierta HABITAT: Epifita 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 209 A.B. y G.E. 

N.C.: Lobelia cardinalis L. 
N.ESP.: No tiene 
N.TOTO.: Kankachawatuwan 

CAMPANULACEAE 

SIGNIFICADO: Hoja para hemorragias nasales; kankachawatnan= 
hemorragia nasal 

FORMA BIOLOGICA: Hierta HABITAT: Potrero 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 81 A.B. y G.E. 

N.C.: Sambucus mexicana Presl. 
N.ESP.: Sauco 
N.TOTO.: Tokxiwa 
SIGNIFICADO: No se encontró 

CAPRIFOLIACEAE 

FORMA BIOLOGICA: Artusto HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 210 A.B. y G.E. 

N.C.: Canna indica L. 
N.ESP. : Papatlilla 
N.TOTO.: Xanat 
SIGNIFICADO: Flor 

CANNACEAE 

FORMA BIOLOGICA: Hierta HABITAT: Acahual 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Ornamental 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 55 A.B. y G.E. 

N.C.: Carica papaya L. 
N.ESP.: Papaya 
N.TOTO.: No se encontró 
SIGNIFICADO: No se encontró 

CARICACEAE 

FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Huerto familiar, cultivo 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 150 A.B. y G.E. 
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FORMA DIOLOGICA: Hierbl HABITAT: EDIIIIJ
GRADO DE MANFJO: Sìh/05:0
USOS: Comestible
NO. DE COLECTA Y COLECTOIRZ 209 AB. y G.E.

CAMPANULACEAE

N.C.: Løbelm cafdinalis L.
N.ESP.: NG IIBIIG
N.TDTO.: KIJIIKIDHIWIIIIWIII
SIGNIFICADO: Hail pere hemorngins nasales; k¡nkAohameInln=

hemorragia nlsal
FORMA BIDLOGICAI Hieml HABITAT: FoIrEr'0
GRADO DE MANEJO: SIIVCSIN
USOS: Madicinal
NO. DE COLECTA Y COLECTORI 01 AB. y GE.

CAPRIFOLIACEAE

N.C.: Sembucux mexicana Presl.
N.E8P.1 Sauoo
N.TDTO.: TOKXIVII
SIGNIFICADO: N0 SG BIIGDIIIIÓ
FORMA BIOLOGICA: Arbuflfl HABITAT: HIIBIID Illllllilr
GRADO DE MANEJO; Cullividi
USOS: Mfldidnil
NO. DE COLECTA Y COLECTOR; 210 A.B. y G.E.

CANNACEAE

N.C.: Cum: Indice L:
N.EsP.¢ Pnpauinm
N.TOTO.: XirIaI
SIGNIFICADO: FIOF
FORMA BIOLOGICA: Hìelba HABITAT: Aa-Ihull
GRADO DE MANEJO: SIIVBSIVQ
USOS: Omamenlll
NO. DE COLECTA Y COLECTOR: SS A B. y G E

CARICACEAE

N.c.: cm@ papaya L.
N.EsP.; Papaya
N.†o1'o.; No se enwnuo
slcmrlcnno; No se enmmro
Fonmn E|o|.os|cA= Amusw HABWAY; Hum@ Iaminav. wnivo
enano nz MANEJO; cum»/¡ua
usos: cømesunne
Na. DE coLEc†A v ca|_Ec1oR; Iso Aa. y G E.
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N.C.: Chenopodium ambrosioides L. 
N.ESP.: Epazote 
N.TOTO.: Lhkajni 
SIGNIFICADO: De olor picoso 

CHENOPODIACEAE 

FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible, medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Tinantia erecta (Jacq.) Schiecht. 
N.ESP.: Papatlilla, pata de gallo 
N.TOTO.: Quilxtak 
SIGNIFICADO: No se encontró 

COMMELINACEAE 

FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Huerto familiar, arvense 
GRADO DE MANEJO: Cultivada, tolerada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 121 A.B. y G.E. 

N.C.: Tripogandra cumanensis (Kunth) Woodson. 
N.ESP.: Moradilla 
N.TOTO.: Akgasmal 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Cafetal, milpa 
GRADO DE MANEJO: Arvense 
USOS: Abono verde 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 244 A.B. y G.E. 

N.C.: Artemisia absinthium L. 
N.ESP.: Ajenjo 
N.TOTO.: Xunatuwan 

COMPOSITAE 

SIGNIFICADO: Hierba amarga: por el sabor de las hojas 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Artemisia ludoviciana Nutt. subs. mexicana (Willd.) Keck 
N.ESP.: Estafiate 
N.TOTO.: Xunatuwan 
SIGNIFICADO: Hierba amarga: por el sabor de las hojas 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 
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CHENOPODIACEAE

N.C.: Chenopodlum ambmsiaídes L.
N.ESP.: EpezoIe
N.TOTO.: Lhkljni
SIGNIFICADO: DB Blur pi0OSO
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Huerto Iamúiar
GRADO DE MANEJO: Cufllvldn
USOS: COIIICSIÍDIQ, VTIQOIOÍIIBI
NO. DE COLECTA Y COLECTOR: Nu se colemó

COMMEUNACEAE

N.C.: Tnanlíe amore (Jecq.)sc|rIeu1t,
N.EsI=.: Papa1|i1|a. para de gana
N.TOTO.: QIIIIXIBII
s|GN|F|cADo: Nu se enmmro
FORMA BIOLOGIOA: Hierba HABITAT: Huerw familiar, arvense
GRADO DE MANEJO: Cuilivada, Iolemda
USOS: Cømeslihle
Nu. DE coLEc1'A Y coLEcïoR: 12\ A.E. y G.E.

N.c.: Tripoganara cumansnsis (Kunrn) wuodmn.
N.E8P.: Moredille
N.TOTO.: Akgasmal
SIGNIFICADO: No se eneonlró
FORMA BIOLDGICA: Hlerbn HABITAT: CBIBIBI, mllpä
GRADO DE MANEJO: Arvense
USOS: ADORO vfildfi
ND. DE COLECTA Y COLECTOR: 244 AIBI y GE

COMPDSITAE

N.C.: Aflemisia absinmíum L.
N.EsP.¢ A¡=n¡«›
N.TOYD.: Xuniluwan
SIGNIFICADO: Hierba emerge: por el sabor de las noias
FORMA BIOLOGICA: Hlarba HABITAT: HIJBHO IBIIIIIÍBI
GRADO DE MANEJO: Culfivada
USOS: MDÚICIIIBI
ND. DE COLECTA Y COLECTOR: ND SB 410191216

N.C,: Anemisia Iudcn/¡Diana Nutt. subs. mexicana (Wi||d.) Keck
N.ESP.: Estaflate
N.TOT0.: Xunmuwan
SIGNIFICADO: Hierba amarga' por el sabor delas hojas
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: HuBrI0 Iimiliir
GRADO DE MANEJO: Cullivadn
USOS: Medicìrlil
NO. DE COLECTA Y COLECTOR: NO SE COIEGÓ
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N.C.: Baccharis conferta HBK. 
N.ESP.: Escobilla 
N.TOTO.: Lhtawat 
SIGNIFICADO: Que es dificil de arrancar 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Acahual, ruderal 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Doméstico 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 180 A.B. y G.E. 

N.C.: Bidens odorata Cav. 
N.ESP.: Mozote blanco 
N.TOTO.: Xtuyu 
SIGNIFICADO: Que lo sacan o lo quitan; maxtuy= lo saca 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Acahual, arvense 
GRADO DE MANEJO: Silvestre, tolerada 
USOS: Medicinal , abono verde, forraje 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 11 A.B. y G.E. 

N.C.: Dahlia pinnata Cav. 
N.ESP.: Dalia 
N.TOTO.: Xanat 
SIGNIFICADO: Flor 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Huerto famil iar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Ornamental 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Eupatorium macrophyllum L. 
N.ESP.: Hierba amarga 
N.TOTO.: Xunatuwan 
SIGNIFICADO: Hierba amarga: por el sabor de las hojas 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Acahual, cafetal 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 113. 133 A.B. y G.E. 

N.C.: Matricaria recutita L. 
·N.ESP.: Manzanilla 
N.TOTO.: No se encontró 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Planta de mercado 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Melampodium divaricatum (L. Rich .) OC. 
N.ESP.: Acahual amarillo 
N.TOTO.: Smucucuxtuyu 
SIGNIFICADO: Jegüite amarillo , acahual amarillo: por el color de 

las flores 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Acahual 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Forraje 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 51 A.B. y G.E. 
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N.C.: Baocflalís canhfil HBK.
N.ESF.: ESOODIIII
N.TOTD.: LIIIIWH1
SIGNIFICADO: Ou! 03 difldl de Irflncãr
FORMA BIOLOGICA: HIQIDI HABITAT: AGIIIIIIL nfllril
GRADO DE MANEJO: Süveflro
USOS: Doméstico
No. DE COLECTAY COLECTOR:1B0 A.B. y G E.

N.C.: Badons odoníl Clv.
NTESP.: MOIOID DIIIIOD
N.ro1o.= xmyu
SIGNIFICADO: Que lo sean o lo quitan; max\uy= lo seu
FORMA DIOLOGICA: Hilrbl HABITAT: Aclhunl. INBIISG
GRADO DE MANEJO: Silvéflrø. IOIGIBOG
usos: Mearmm, amm mee, rufuje
NG. DE COLECTA Y OOLECTOR: II A.B, y G.E.

N.c.= Danna pmnua cu.
N.E3P.: Dfllil
N.TDTO.: Xflnal
SIGNIFICADO: Flor
FORMA BIOLOGICA: Hlørbl HABITAT: HIIOIIO Iimililr
GRADO DE MANEJO: CIIIIIVBGI
USOS: Ornlmtfllll
ND. DE COLECTA Y COLECTOR: NO Se wløfló

N.C.: Eupelorium moubpliylum L.
NESP.: Hierba ¡marga
N.TOTO.: Xunaluwun
SIGNIFICADO: Hierba emerge: por el sxborfle los hojas
FORMA BIOLOGICA: Hiørbl HABITAT: AI*-Ihufll, Dllelil
GRADO DE MANEJO; Silveflre
USOS: MBGIGIIIQI
NO. DE COLECTA Y COLECTORZ II3, 133 AB. y G.E

N.C.: MBUICQIIB IBCLRIIB L.
N.ESP.: Manzanilla
N.TOTO.: Nfl Se QIIOOIIIIÚ
SIGNIFICADO: No se enoonrró
FORMA BIOLOGICAI Hierba HABITAT: PIIIIIZ de Inefnãdfl
GRADO DE MANEJO: CIIIIIVIGB
USOS: M2diI'>|naI
NO. DE COLECTA Y COLECTOR: ND Se COICGO

N.C.: Melempodium drvarícalum (L. Rich.) DC.
N,ESP.: Acahuai BmafiIIO
N.TOTD.: Smucucuxruyu
SIGNIFICADO: Jeqüüe imirillo, acahuai amarillo: por El wlor de

IIS IIOÍQS
foam eIoLoe|cA; Hime wxernr; Animar
amoo DE Mmeuo; sar»/em
usos: Fame
NO. DE COLECTA Y COLECTORZ 51 AB y G E
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N.C.: Mikania micrantha HBK. 
N.ESP.: Guaco 
N.TOTO.: No se encontró 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Acahual 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Montanoa grandinora (OC.) Schultz-Bip. 
N.ESP.: Cuemavaca 
N.TOTO.: Xanat 
SIGNIFICADO: Flor 
FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: CuHivada 
USOS: Ornamental 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 145 A.B. y G.E. 

N.C.: Montanoa tomentosa Cerv. 
N.ESP.: Zoapatle 
N.TOTO.: Xunatuwan 
SIGNIFICADO: Hierba amarga: se refiere al sabor de las hojas 
FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: CuHivada 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Pluchea symphitifolia (Miller) Gillis 
N.ESP.: Santa María 
N.TOTO.: No se encontró 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Acahual, huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Silvestre, tolerada 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 218 A.B. y G.E. 

N.C.: Porophyl/um ruderale (Jacq.) Cass. 
N.ESP.: Pápalo quelite 
N.TOTO.: Pucsnancaca 
SIGNIFICADO: Quelite apestoso: por el olor de las hojas 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Huerto familiar, arvense 
GRADO DE MANEJO: Cultivada , Tolerada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 76 A.B. y G.E. 

N.C.: Tagetes erecta L. 
N.ESP.: Flor de muerto 
N.TOTO.: Kalhpuxum 
SIGNIFICADO: Veinte flores 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Huerto familiar, cultivo, 

ruderal 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Medicinal , ornamental y ceremonial 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 40 A.B. y G.E. 
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N.C.: Mikenie micrenrha HBK,
NESP.: Guaco
NJDTO.: No se enooniro
SIGNIFICADO: No se encontró
FORMA DIOLOGIDAI HÍBIDI HABITAT: ACIIILIBI
GRADO DE MANEJO: Sil»/B51re
USOS: Medicinul
No. DE COLECTA Y COLECTOR: NO S9 wleclô

N.C.: Monlenae çemfiflofu (DC.) Schuliz-BID.
N.ESP,: Cuemnveu
N.TOTO.: XBHBI
SIGNIFICADO: FIDI'
FORMA BIOLOGICA: AIYNSIII HABITAT: HIJGRO Iemlliir
GRADO DE MANEJO: Cuìlivldl
USOS: Omemeninl
Nm DE COLECTA Y COLECTOR:1Á5 AB y GE.

N.C.: MOVIÍIIIDB IOIIIGIIIOSI CCN.
N:E8F,: Zonpelle
N.TOTD.: Xunnruwan
SIGNIFICADO: Hierbe nmnlpr se rellere al sabor de las hojas
FORMA BIOLOGICA: Arbusìfi HABITAT: HuerID Ilmillar
GRADO DE MANEJO: Cuilivfldu
UGOS: MBGÍCÍVIBI
NO: DE COLECTA Y COLECTOR: No Se I:D|EIá6

N.|:.= Plmwa symphin'/ulin (M|||=r› sims
N:ESF,: Senrn Maria
N.TOTO.: No se enwniró
SIGNIFICADO: No se enoanrrfi
FORMA EIOLOGICA:AIbII$10 HABITAT: AGIIIIIII, IIIIBIIO I-Imilllr
GRADO DE MANEJO: SIIVOSIN, IOIBIIGB
UGOS: MDGIDIIIII
N0. DE COLECTAY CDLECTOR121B AB. y G.E.

N.C,: Porophyllum rudemle (Juoq ) Cess.
N.ESP.: Pápelo queme
N.TOTO,: Pucsnancaca
s|sN|r|cADo= oueme apeswsa; por er mr me us m›¡as
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: HIIBIID Ilrluliflr, arvense
GRADO DE MANEJO: Cullrvada, Trllerfldi
USOS: Corneslrble
ND, DE COLECTA Y COLECTOR: 76 A.B, y G.E.

N.C.: Tegelos erects L.
NESP.: Flor de muerro
NJOTO.: Karhpuxum
SIGNIFICADO: Veinle flores
FORMA BIOLDGICA: Hierba HABITAT: Huerlo familiar. |:\I|Iiv0.

mderal
GRADO DE MANEJO: C\IIIi\/ada
USOS: Medicmal, omamenrar y ceremonial
ND. DE COLECTA Y COLECTOR: ID AB y G E
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N.C.: Verbesina persicifolia DC. 
N.ESP.: Huichin 
N.TOTO.: Puxtucu 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cuttivada 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 97 , 130 A.B. y G.E. 

N.C.: Vemonia patens HBK. 
N.ESP.: Duraznillo 
N.TOTO.: Tzajpala 
SIGNIFICADO: Que crece derechito: se refiere al tronco 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Cafetal, potrero 
GRADO DE MANEJO: Tolerada 
USOS: Medicinal , combustible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 63 A.B. y G.E. 

CONVOLVULACEAE 

N.C. Cuscuta xalapensis Schlecht. 
N.ESP.: Secapalo 
N.TOTO.: Smucucumayac 
SIGNIFICADO: Bejuco amarillo 
FORMA BIOLOGICA: Hierba (bejuco) HABITAT: Parásita 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: lpomoea batatas (L.) Poir in Lam. 
N.ESP.: Camote 
N.TOTO.: Maanta 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Hierba (bejuco) HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cuttivada 
USOS: Comestible, medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: /pomoea dumosa (Benth.) L.O. Will iams 
N.ESP.: Soyo 
N.TOTO.: Siyo 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Hierba (bejuco) HABITAT: Acahual, huerto 

familiar 
GRADO DE MANEJO: Silvestre, cultivada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: lpomoea ti/acea (Willd.) Choisy 
N.ESP. : Soyo 
N.TOTO.: Siyo 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Hierba (bejuco) HABITAT: Acahual 
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N.C.: VGVDBSÍHB pølsicifulia DC.
N.ESP.: HIIICIIITI
N.TOTO.: Pllxlllcu
SIGNIFICADO: No se encontró
FORMA BIOLOGICA: Hielbl HABITAT: Huerlo Iúmiliar
GRADO DE MANEJO: CIIIIIVBGB
USOS: Medicinfll
NO. DE COLECTA Y COLECTOR:97.130 AB y GE

N.c.; vsrmnu paren; Hex.
N.E8F.: Durãlnillø
N.TOTO.: Tujpala
SIGNIFICADO: QLIB UBCQ dBrEI;hIIo: Se refiere ¡I Ir0r\C<J
FORMA DIOLOGICAI AIDOI HABITAT; CMEISI, DOIFCFO
GRADO DE MANEJO: TOIBIBGB
USOS: Meoicinal: combustible
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 63 AB. y G.E.

CONVOLVULACEAE

N.C. CLISGIIÍG XBIBPGIISÍS S1:h|EI:hI.
N.ESP.: Secapalo
N.TOTO,: Smucuoumayec
SIGNIFICADO: Bejuw Blmirillo
FORMA BIOLOGICA: Hierha (bejuon) HABITAT: Plllåsilli
GRADO DE MANEJO: Silvesire
USOS: Medicine!
Nu. DE COLECTA Y COLECTOR: No SE ODIBCIÓ

N.c.; lpømøøa namas (L ) Pair in mi
N.ESF.: Gamole
N.TOTO.: Meaula
SIGNIFICADO: No se encomró
FORMA BIOLOGICA: Hierbi (béjuw) HABITAT; Huerln Iimiliflr
GRADO DE MANEJO: Culfivifli
USOS: CDmeSIib|E, medicinal
NO. DE COLECTA Y GOLECTORI NO SG ODIECIÓ

N.C.: Ipomoea dumosa (Bemh ) L O Williams
N.EsP.; soya
N.roTo.¦ s›yo
SIGNIFICADO: No se enconiró
FORMA BIOLOGICA: Hierba (bejuw) HABITAT: Acähual, IIIJBVIO

I-Imiliar
GRADO DE MANEJO: Si|VeSlre, culllvsda
USOS: C0mESIib|e
NO. DE COLECTA Y COLECTORI NO SE COIGCIÓ

N,C.: lpomoea lrlacea Milla.) Choisy
N.EsP.; suyo
N.Tc¬ro.: sryo
SIGNIFICADO: NO Se enwrlirú
Fonum e|o|_oG|cA; mama (ue¡uw› HAEITAY; »manual
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GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Forraje 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 07 A.B. y G.E. 

N.C.: Ka/anchoe pinnata (Lam.) Pers. 
N.ESP.: Siempre viva, suelda con suelda 
N.TOTO.: Lhcuyatuwan 

CRASSULACEAE 

SIGNIFICADO: Hoja de fuego: se refiere al uso 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Potrero 
GRADO DE MANEJO: Tolerada 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 43 A.B. y G.E. 

CUCURBITACEAE 

N.C.: Cucurbita moschata (Duchesne) Poir. 
N.ESP.: Calabaza 
N.TOTO.: Nipxi 
SIGNIFICADO: No se encontro 
FORMA BIOLOGICA: Hierba rastrera HABITAT: Milpa 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Cucurbita pepo L. 
N.ESP.: Pipian 
N.TOTO.: Taltzi 
SIGNIFICADO: Semilla: se refiere a la parte usada 
FORMA BIOLOGICA: Hierba rastrera HABITAT: Milpa 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. 
N.ESP.: Xical o cuchara 
N.TOTO.: No se encontró 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Hierba rastrera HABITAT: Huerto familiar, cultivo 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Doméstico 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Luffa aegyptiaca Mill. 
N.ESP.: Estropajo 
N.TOTO.: No se encontró 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Hierba (bejuco) HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Doméstico 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 44, 129 A.B. y G.E. 
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enano DE MANE.io; siivem
usos: i=«m¡e
ue. DE coi.EcrA v coi.Ec*roa; 01 Aa y GE.

CRASSULACEAE

N.c.= Kaianmøe pimma (Lam) Pais.
N.Esi=.; siempre vive, sueida wn suerua
›i.†Dro.= Lnwyaiiman
siaNii=icaDo= i-leia ua mega; se muere ai uso
FORMA aioLocicA= ›-iiem ›iAai†A†; Paifem
GRADO DE MANEJo= 'rumana
usos; Meaininai
No. DE coLEc1'A Y coi.Ecroa; Ia Ala. y GE.

CUCURBITACEAE

N,C.: Cucumira mosohare (Duchesne) Poir.
N.ESF.: Cilabaza
›i.1-oro; Nipxi
SIGNIFICADO: No S9 CHGOIIIII7
FORMA BIOLCIGICA: Hierba mslreli HABITAT: Milpa
GRADO DE MANEJO: Cullivadfl
USOS: Comesiible
No. DE COLECTA Y COLECTOR: NO $6 COIGCID

N.C.: Cucwbira pepo L.
N.E$P.: Plplan
N.TOTO.: Tllili
SIGNIFICADO: Semilll. S! rfiflero I I! DIN! llsldl
FORMA BIDLOGICA: Hierba rasírera HABITAT: Milpa
GRADO DE MANEJO: Cultlvadfl
USOS: CDIVIDSIIDIO
ND. DE COLECTA Y COLECTDR: ND Se wlecló

N.c.: Lagenaria sieerana (Mai) sianai
N.ESP.: Xinal o cuchara
N.TOTO.: No se encorilró
SIGNIFICADO: No se encunlrô
FORMA BIOLOGICA: Hierba rflsirera HABITAT: HLIGIIO Iämilier. culiivo
GRADO DE MANEJO: Culiividi
USOS: Domestico
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No Se wlemó

N,C.: Lurra aegypliaca Mill.
N.ESF.: Esiropajo
N.TOTO.: No se encontro
SIGNIFICADO: No se onconiró
FORMA BIOLOGICAI Hierba (bejuco) HABITAT: Huerto Iamiliar
GRADO DE MANEJO: Cullivadi
USOS: Doméstico
NO. DE COLECTA Y COLECTOR: M, 129 A B. y G.E,
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N.C.: Me/othria pendula L. 
N.ESP.: Sandia de péjaro 
N.TOTO.: Xpasandiatzictzi 
SIGNIFICADO: Sandia de péjaro 
FORMA BIOLOGICA: Hierba (bejuco) HABITAT: Acahual , ruderal 
GRADO DE MANEJO: Siivestre 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 124 A.B. y G.E. 

N.C.: Sechium edu/e (Jacq.) Swartz 
N.ESP.: Espinoso 
N.TOTO.: Maclhtucun 
SIGNIFICADO: Cuerpo espinoso: se refiere al fruto 
FORMA BIOLOGICA: Hierba (bejuco) HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 183 A.B. y G.E. 

N.C.: Saurauia scabrida Hemsl. 
N.ESP.: Estahuate 
N.TOTO.: Akalhamat, akalhaman 
SIGNIFICADO: No se encontró 

DILLENIACEAE 

FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Potrero 
GRADO DE MANEJO: Tolerada 
USOS: Actividades productivas 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 82 A.B. y G.E. 

DIOSCOREACEAE 

N.C.: Dioscorea a/ata L. 
N.ESP.: Cabeza de negro, cabeza de indio 
N.TOTO.: Maantatlitlak 
SIGNIFICADO: Camote prieto: por el color del tubérculo 
FORMA BIOLOGICA: Hierba (bejuco) HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Dioscorea bulbifera L. 
N.ESP.: Papa cimarrona 
N.TOTO.: Xtankalhwatburro (burro, préstamo del español) 
SIGNIFICADO: Testículos de burro : se refiere al aspecto de 

los tubérculos aéreos 
FORMA BIOLOGICA: Hierba (bejuco) HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 125 A.B. y G.E. 

N.C.: Dioscorea composita Hemsl. 
N.ESP.: Barbasco 
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N.C.: MQIOHIIÍI pfllldüll L.
NIESP.: Sandía de pljuro
N.TOTO.: Xuscndlauicul
a|<smr|cAoc= smalu an pnjnm
FORMA BIOLODICAZ Hibrbl (bøjllw) HABITAT: Acahunl, mderal
GRADO DE MANEJO: SIIVBSIN
USOS: Comcsilble
ND. DE COLECYA Y COLECTOR: 124 A.B y G.E.

N.|:.; semium mu@ (.|ueq.) swaru
N,ESP.: Espinosa
N.TOTO.: Mldhlucun
SIGNIFICADO: CUUFDD ISQÍIIDWI S0 røfiuw BI Ínllø
FORMA BlOLOGlCA¦ Hlørbi (beluw) HABITAT: Hulrln Ilmlllàr
GRADO DE MANEJO¦ Cufllvüdi
USOS; Cømlällblfl
NG. DE COLECTA Y UDLECTORI 153 A.B. y GIE.

DILLENIACEAE

N.C.: Saumuia scabridu Hemsl.
N.ESP.: Eslanunte
N.TOTO.: Akilhlmll. Ikllhlman
SIGNIFICADO: No se enconlró
FORMA BIOLOGICA: ArhuS\0 HABITAT: P0\r8r0
GRADO DE MANEJO: Tolunldu
U5OS¦ Afltvldadus ¡¡r0dUC1|VIS
NO. DE COLECTA Y COLECTOR¦ B2 A B. y GE.

DIOSCOREACEAE

MC.: Dioscomu Mala L
N.ESP.: Cabeza de neqvo, csbus ás india
N.TOTO.: MIHHIIIIIIIBK
SIGNIFICADO: Cnmnls prieto: por el coior del lubérculo
FORMA EIOLOGICA: Hierbl (bejucø) HABITAT: Huefln Iamiliar
GRADO DE MANEJO: CIIIIIVBGB
USOS: COMBSHDIB
NO. DE COLECTA Y COLECTOR; NG $8 COIQCIÓ

N.c.; oføs-:om nurnifm L
mear.: Papa cimarmna
N.†o†o.= ><1=m<=|nw=1nurm (burra, pfescamo ae| espanol)
s|cN|F|cAno; †es1m»|os me xwrw. se refiere ›;| aspecm me

1°; |un¢rw|<›s aereos
FORMA s|o|.oG1cA: Hiema (nejum unsnn; Hueno familiar
GRADO DE MANEJO: culuvaaa
usos: camesmne
No. ne couacm v coLs|:1'oR;1zs A.s y G E
N.C.: Dmsco/sa composite Hemsl
N.ESP.: Ea|'b3SCO
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N.TOTO.: Maanit 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Hierba (bejuco) HABITAT: Acahual, monte 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Medicinal, actividades productivas 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 117, 151 A.B. y G.E. 

N.C.: Diospyros digyna Jacq. 
N.ESP.: Zapote negro 
N.TOTO.: Suwal 

EBENACEAE 

SIGNIFICADO: Semejante a excremento de guajolote: se refiere al fruto 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto familiar, potrero 
GRADO DE MANEJO: Cultivada, tolerada 
USOS: Comestible, combustible, actividades productivas 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 112 A.B. y G.E. 

ELAEOCARPACEAE 

N.C.: Muntingia ca/abura L. 
N.ESP.: Puan 
N.TOTO.: Puwan 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto familiar, acahual 
GRADO DE MANEJO: Cultivada, silvestre 
USOS: Comestible, medicinal, combustlble 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 3, 47, 60 A.B. y G.E. 

EUPHORBIACEAE 

N.C.: Aca/ypha arvensis Poepp. & Endl. 
N.ESP.: Hierba del cancer 
N.TOTO.: Tujumatuwan 
SIGNIFICADO: Hoja de borreguillo: por el aspecto de la infloresencia 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Acahual, ruderal 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 9, 131 A.B. y G.E. 

N.C.: Adelia barbinervis Schlecht. & Cham. 
N.ESP.: Espino blanco 
N.TOTO.: Akalocxoko 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Cafetal, potrero 
GRADO DE MANEJO: Tolerado 
USOS: Combustible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 66 A.8. y G.E. 

N.C.: Cnidosco/us multilobus (Pax) IM. Johnston 
N.ESP.: Ortiga 
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N.TOTO.: Miinil
SIGNIFICADO: NO Se enwnlró
FORMA BIOLOGICA: Hierbn (bejuw) HABITAT: A0aI\u2I. mønle
GRADO DE MANEJO: SIIVQSIIE
USOS: Medioínal, sciivníedes produuivas
No, DE CDLECTAYCOLECTOR: II7, 151 A.B. y G.E.

EBENACEAE

N.C.: Diospyms digynn Jaoq.
N.E$P.: Znpule negro
N.TOTO.: Suwfll
SIGNIFICADO: Semejenle a excremenlo de quajnlolez se refiene al fruto
FORMA BIOLCIGICA: Arbøl HABITAT: HUBIIO Iflmillflr. pølrørø
GRADO DE MANEJO! Culllvadl, Icllelada
USOS: Comestible, oombusïible, actividades productivas
No. DE COLECTA Y COLECTOR: II2 A.B. y G.E,

ELAEOCARPACEAE

N.C.: Mllnfirlgífl Ca/¿bum L.
N.ESP.2 PUSH
N.TOTO.ï Fuwan
SIGNIFICADO: No se enoomrú
FORMA BIOLDGICA: Arbfil HABITAT: Hueflo I-Bmilíaíl ic-SIIIIHI
GRADO DE MANEJO: CIIIIIVBGB, SÍIVBSIFB
USOSZ COITIGSIÍDIS, mfldiblflfll, Oclmbuslihla
Na. DE COLECTA Y COLECTOR: 167,60 AB. y Gi

EUPHORBIACEAE

N.C.: Acalypna ¿uvensfs Poepp. G End?.
N,ESP,: Hnema de! cancer
N.TOTO.: Tu¡umaIuwan
SIGNIFICADU: Hop: de borregulhoz por el aspecto de le infloresencia
FORMA BIDLOGICAI Hierba HABITAT: Acflhufll, |1.|d9rlI
GRADO DE MANEJO: SIIVQSIFQ
USOS: Medlcmal
NO. DE COLECTA Y COLECTORI 9, 131 AB. y GE

N.C.: AGB/¡S Dâlbiflervis SGIIISCIII. & CIIBVTI.
N.EsF.¦ Espina bmw
N.TOTO.: Akalocxuko
SIGNIFICADO: No se enconlró
FORMA BIOLOGICAI AI'b0I HABITAT: CEÍBIII, polrem
GRADO DE MANEJO: Tnleradv
USOS: COHIDUSIÍIJIG
NO. DE COLECTA Y COLECTOR: 66 A.B. y G E.

N.c.; cmaasw/us mummzws (Pm IM. .nmnsmn
N.EsP.± oniga
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N.TOTO.: Kajni 
SIGNIFICADO: Que pica o irrita 
FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Potrero, acahual 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 57 A.B. y G.E. 

N.C.: Croton draco Schlecht. 
N.ESP.: Grado, sangregrado 
N.TOTO.: Puclhnanquiwi 
SIGNIFICADO: Palo cenizo o palo con nube: se refiere al aspecto 

del tronco 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Potrero, acahual 
GRADO DE MANEJO: Tolerada, silvestre 
USOS: Medicinal, combustible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 10, 16 A.B. y G.E. 

N.C.: Croton renexifolius HBK. 
N.ESP.: Tipa 
N.TOTO.: Tapalhiquiwi 
SIGNIFICADO: Palo duro: se refiere a la madera 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Acahual 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Combustible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 69 A.B . y G.E. 

N.C.: Jatropha curcas L. 
N.ESP.: PiMn 
N.TOTO.: Chuta 
SIGNIFICADO: Le quita la cáscara 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto familiar, cafetal, 

acahual 
GRADO DE MANEJO: Cultivada, silvestre 
USOS: Comestible, medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 100 A.B. y G.E. 

N.C.: Manihot esculenta Crantz 
N.ESP.: Yuca 
N.TOTO.: Kochkawa 
SIGNIFICADO: Está cascarudo : se refiere al tubérculo 
FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Milpa, cultivo 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 154 A.B. y G.E. 

N.C.: Ricinus communis L. 
N.ESP.: Higuerilla 
N.TOTO.: Kalhpujn iquiwi 
SIGNIFICADO: palo .... .. 
FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Acahual, ruderal 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 
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N.TOTO.: Kljni
SIGNIFICADO: Ou! DÍCI 0 ÍIYIII
FORMA BIOLOGICA: Albfldú HABITAT: Pattern, lcihull
GRADO DE MANEJO: Silvéälu
USOS: Mødlcinll
NI). DE COLECTAYCOLECTOR: 51 A.B. y G.E.

N.C.: Omron amoo Scnlecm.
N.ESP.: Grado, sangvegmdo
N.TOTD:: FUCIHIIBDQIIIWI
SIGNIFICADO: Fllo unilø D pala wn nube: se refiere il ispøfln

del Ifonoo
FORMA BIOLOGICA: AI'buI HABITAT: PDIFQVO. IC8I\\l8I
GRADO DE MANEJO: TDIBIIAII. SIIVBSIE
U$OS: Mamclnnl. wmbuslibln
NG. DE CDLECTA Y COLECTORI 10, IB A.B. y GE,

N.C.: Crolon mllexilalius HEK.
N.:sP,: tipa
N.TOTO.: Tapalhiquiwi
SIGNIFICADO: Palo duro: se refiere 1 la madera
FORMA BIDLOGICA: Arbol HABITAT: Aølhuil
GRADO DE MANEJO: SIIVBSIN
USOS: C0mbL|SI|b|e
Nh. DE COLECTA Y COLECTOR: O9 A B. y G E.

N,C.: Jslropm curvas L.
N.ESP.: Piñófl
N.TOTO.: Chula
SIGNIFICADO: La quita la cáscara
FORMA BIOLOGICA: AIDOI HABITAT: Hueflc Iimilinr, rzíetll

BGQIIUBI
GRADO DE MANEJO: Culiivâda, solvestre
USOS: Comeslible, medicinal
NO, DE COLECTA Y COLECTORI100 A.B y G.E

N.C.: Manihot esoulenla Crnmz
N.ESP.: Yuca
N.TOTO.: KODIIKJWH
SIGNIFICADO: E5Iå clsclmdo Se rcfiere al Iubérculo
FORMA BIOLOGICA: Afbuslø HABITAT: MÍI90, OIJIIIVO
GRADO DE MANEJO: Cullivafla
USOS: Cumeslible
NG, DE COLECTA Y COLECTOR: 154 A.B› y G E

N.C.: Ricinus communis L
N.EsP.: H»¡¡uen||a
N.1c\1o.; K=|npu¡mqmw|
SIGNIFICADO: pfilc .
FORMA BIOLOGICAI ArbuS10 HABITAT: Acällull, rudtrll
GRADO DE MANEJO: Silveslre
USOS: Mflditinñl
NO, DE OOLECTA Y COLECTOR: NU 5€ ODIBDIÓ
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N.C.: Quercus o/eoides Schlecht. & Cham. 
N.ESP.: Encino 
N.TOTO.: Cucat 
SIGNIFICADO: No se encontró 

FAGACEAE 

FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Potrero, monte 
GRADO DE MANEJO: Tolerada, silvestre 
USOS: Combustible, construcción, industrial 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 89, 90 A.B. y G.E. 

FLACOURTIACEAE 

N.C.: Pleuranthodendron lindenii (Turcz.) Sleumer 
N.ESP.: Maicillo 
N.TOTO.: Kalhspunquiwi 
SIGNIFICADO: Palo .... . 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Cafetal, riparia 
GRADO DE MANEJO: Toldrada, silvestre 
USOS: Combustible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 18, 85 A.B. y G.E. 

N.C.: Xylosma cf. nexuosum (HBK.) Hemsl. 
N.ESP.: Capulin rojo o chataya 
N.TOTO.: Chatay 
SIGNIFICADO: Que los frutos maduran parejito (al mismo tiempo) 
FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Milpa, huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Tolerada, cultivada 
USOS: Comestible, medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 199 A.B. y G.E. 

N.C.: Arundo donax L. 
N.ESP.: Carrizo 
N.TOTO.: Katit 
SIGNIFICADO: No se encontró 

GRAMINAE 

FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Doméstico 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Guadua amp/exifolia Presl. 
N.ESP.: Tarro 
N.TOTO.: Matluc 
SIGNIFICADO: Que es hueco: se refiere al tallo 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Riparia 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Combustible, construcción, cerca muerta 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 70 A.B. y G.E. 
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FAGACEAE

ILO.: QIIOIBIIS DIOOIGOS SUIIQGIII. I. Chiln.
N.E8P.: Enulno
N.TOTO.: Cuca:
SIGNIFICADO: No se encontro
FORMA BIOLOGICA: AIDOI HABITAT: Poìrem. mnrlle
GRADO DE MANLIO: TOIørIdI. sIIv9SIrB
USOS: COIIIb\lfiIbI9, Oflnäruøfiión, ìnduslñll
NO. DE COLECTAY COLECTOR: B9. 90 A.B. Y G.E

FLACOURTIACEAE

N.C.: Plaumnlhodendun Guru.) Sleumef
N.ESP.: MI|¢iI|0
N.TOTO.: Knlnspunquiwi
SIGNIFICADO: Pfllü
FORMA BIOLOGICAZ Arbúl HABITAT: CIIGIII, Viplril
GRADO DE MANEJO: Tølerudfl. Silvêäm
USOS: Cømbtlflxble
NO. DE COLECTAY CDLECTOR: IB, B5 A.B. y G.E.

N.c.:xy1¢›.=ma ¢1,n¢›<u.›s»m (I-Iax.) Hemsr.
N.EsP.; cnpunin mia 0 muuy-
NJOT0.: Cnatuy
SIGNIFICADO: Ou! IDS MIIOS madurin pareiiln (ll mismo Iìempo)
FORMA B|OLOGICA1AI'b\|§0 HABITAT: Milpl, Iluedo Iamiliir
GRADO DE MANEJO: Tølàrìdi. wflivadz
USOS: Cømlsfible. msdidnll
N0. DE COLECTA YCOLECTOR: IW A.B. y G.E.

GRAMINAE

N.C.: Amndo donax L.
N.ESP.: Carfizo
N,TOTO.: Kill!
SIGNIFICADO: No se enconlrô
FORMA BIOLOGICAI HÍQIDG HABITAT: Hulrlfl Iflmiliär
GRADO DE MANEJO: CHIIII/ida
USOS: Doméstiuo
NO, DE COLECTA Y COLECTOR: NO Se OOIQGIÓ

N.C.: Gusdua amplexifolin Presl.
N.E3P.: Tlrm
N.TOTO.: MIIIUC
SIGNIFICADO: Qu! es huew, Se refiere ll IIIID
FORMA BIOLOGIDA: Hlerbl HABITAT! Ripfllil
GRADO DE MANEJO: Silveslre
USOS: Comhusiíble, conslmoción, cerca muerta
NO. DE COLECTA Y COLECTOR: 70 A.B y G.E.
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N.C.: Coix lachryma-jobi L. 
N.ESP.: Lágrimas de San Pedro 
N.TOTO.: Sakatapixno 
SIGNIFICADO: Zacate para el cuello: se refiere al uso 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Riparia 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Medicinal, ornamental 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 172 A.B. y G.E. 

N.C.: Cynodon plectostachyum (K. Schum.) Pilger 
N.ESP .: Zacate estrella 
N.TOTO.: Stacusakat 
SIGNIFICADO: Zacate de estrella 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Potrero 
GRADO DE MANEJO: Cultivado 
USOS: Forraje 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Gynerium sagittatum (Aubl.) Beauvois 
N.ESP.: Chamalote 
N.TOTO.: Cuxquiwi 
SIGNIFICADO: Palo de maiz: porque es parecido al maíz 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Huerto familiar, riparia 
GRADO DE MANEJO: Tolerada, silvestre 
USOS: Construccion 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 21 A.B. y G.E. 

N.C.: Paspalum panicu/atum L. 
N.ESP.: Zacate grama 
N.TOTO.: Pasmasakat 
SIGNIFICADO: Zacate de olote 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Potrero, acahual 
GRADO DE MANEJO: Tolerada, silvestre 
USOS: Forraje 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 102 A.B . y G.E. 

N.C.: Saccharum officinarum L. 
N.ESP.: Calla 
N.TOTO.: Chanca! 
SIGNIFICADO: Se refiere a los nudos del tallo; cal= cortar 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Cultivo 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible, combustible, doméstico 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Zea mays L. 
N.ESP.: Milpa * o maíz+ 
N.TOTO.: Xawat * ,kuxi + 
SIGNIFICADO: Que es comestible * 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Cultivo 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible , medicinal , combustible, ceremonial, doméstico, 

abono verde 
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N.c,: coix laavymaqoor L.
N,ESP.: Lágrimas aa Sun Pedro
N.TOTO.: SIIIIIBPIXIIO
SIGNIFICADO: ZIDIII Dlrl II DIGIIOI SO IIIIQIQ II IISO
FORMA BIOLOGIOA: HIQIDI HABITAT: Ripllil
GRADO DE MANEJO: Silvllrll
USOS: M9di0iI1l|, Omflmøníll
NO. DE COLECTA Y COLECTDR: 112 AB, y G.E›

N.c.: cymaon pummmywn (K. scmrm ) Frrqør
N.E8P.: Zncals esrello
N:'IO`I'O,: Stnousaknt
SIGNIFICADO: ZICIIB DG Gãrflllã
FORMA BIOLOGICAZ HIBIIII HABITAT: Pblrem
GRADO DE MANEJO: Cuflivldu
USOS: Forrnje
NO. DE CDLECTA Y COLECTDR1 N0 se wlfidó

N.C.: Gynsríum sngíflsrum (AubI.) Beauvors
N.EBP.: Chlmillfle
u.†oro.= cuxqmwr
SIGNIFICADO: Polo de mllzz poque os pareoioo al mall
FORMA BIOLOGICA: HIQIIII HABITAT: Huafln Ilmililr, rIpIVII
GRADO DE MANEJO: Tølerìdl. silvešrn
USOS: COIISINDOIOII
ND, DE COLECTA Y COLECTOR: 21 A B, y G.E.

N.c.± Pasparum øanwnrum I.
N.ESP.: Dante ¡rama
NIOT0.: Pusmasoknl
SIGNIFICADO: ZICIIG II! BIM!
FORMA BIOLOGICA: Hlflbl HABITAT: PI¡I|uro_ lmhull
GRADO DE MANEJO: TOIBFÚI, Silvøfirì
USOS: Forrsie
N6, DE COLECTA Y COLECTOR: IO2 A.B. y G E.

N.C.: Sacchurum ollicinamm L.
N.E8P.: CIIII
N.TOTO.: chancal
SIGNIFICADOS $9 FGIIGIB i IOS Illlflns dtl IiII02 cãl= ODIIBI
FORMA BIOLDGICA: Hiatbl HABITAT: CIIIIIVO
GRADO DE MANEJO: Cullivldfi
USOS: Comesìible. combuslbh, doméslioo
No. DE COLECTA Y COLECTORt No se ooledó

N.C.: Zea mays L.
N.ESP.: MAIN ` 0 maiz 6
N.TOTO.: Xflwal ' ,kuxi Q
SIGNIFICADO: Que es oomestrble '
FORMA BIDLOGICA: HIGIDI HABITAT: CIJIIIVO
GRADO DE MANEJO: Cuflivada
USOS: COIIIQSIIDIB. IIIEGÍCIIISI. COIYIDUSIÍDIE, 0Erefl\nn`|aI_ d0méS!¡00

abono verde
125



No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Hyptis verticillata Jacq. 
N.ESP.: Epazolillo o escobilla 
N.TOTO.: Xkajalipalhni 
SIGNIFICADO: Escoba rancia 

LABIATAE 

FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Potrero, ruderal, acahual 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Doméstico, medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 141 A.B. y G.E. 

N.C.: Mentha arvensis L. 
N.ESP.: Hierba buena 
N.TOTO.: Kaxtalalhkajni 
SIGNIFICADO: Epazote real 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible, medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Ocimum basilicum L. 
N.ESP.: Albahaca 
N.TOTO.: Xmacuaun 
SIGNIFICADO: Contra el mal aire: se refiere a su uso 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Salvia microphyl/a HBK. 
N.ESP.: Mirto 
N.TOTO.: Tlanituwan 
SIGNIFICADO: Hierba que alivia: se refiere al uso 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 5, 215 A.B. y G.E. 

N.C.: Satureja brownei (Sw.) Briq . 
N.ESP .: Maltanzin 
N.TOTO.: Pecuatuwan 
SIGNIFICADO: Hoja del susto : se refiere al uso 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Potrero. riparia 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 203 A.B. y G.E. 
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NQ, DE COLECTA Y COLECTOR: ND Se wledó

LABIATAE

N.C.: Hypüs vørflcifllrl Jloq,
N.ESP.: Epnzotillo o escobflll
N.TOTO.: XIIBIIIIIJBIIIIII
SIGNIFICADO: ESWDI rII\O¡I
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Potrero, moernl, acahual
GRADO DE MANEJO: Sllveflrls
USOS: DDRIGSIÍOD, modiclnll
NG. DE COLECTA Y COLECTOR: III A.B. y G.E,

N.C.: Monlna arvensis L
N.ESP.: Hlema buena
N.TOTO,: KaX\I!|B|III(8II\I
SIGNIFICADO: EpilDIe mal
FORMA BIOLOOICA: Hierba HABITAT: Huedn Iamiliir
GRADO DE MANEJO: CIJIIÍVGIIG
USOS: Comesíible, medicinal
No. DE COLECTAY COLECTOR: N0 Se OOIBGIÓ

N.C.: Ocímum bssiricum L.
N.E$P.: AIIJIIIGCG
N.TOTO.: Xmicuaun
SIGNIFICADO: Conlfl el mil aire: Se refiele -I SII IISO
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: HI1er\0 hmilizr
GRADO DE MANEJO: CIJIIIVIGG
USOS: Medicinil
NG. DE COLECTA Y DOLECTOR: NO Se mludfi

N.C.: Salvia micmphylla I-IBK.
N.ESP.: Mir\0
N.TOTO:: TIIIIIIIIWBH
SIGNIFICADO: Hiema que alivia. se rerìere al uso
FORMA BIOLOGICA: Hlerbi HABITAT: HIABIIO Iamillnr
GRADO DE MANEJO: Cullivfldì
USOS: Medicina!
No. DE COLECTA YCOLECTOR: 5. 215 A B y G E

N.c.; samrepa nmwnaf (sw) ariq
N.EsP.: Maluarmn
N.1'o'ro,: Pewawwan
srsurflcnoo; uma un sum; se rerim n| uso
FQRMA a|o|_usrcA= Hiema I-IABITAI; Ferrera, rrparin
sumo DE MANsJo; silvasrre
usos; Medio.-mr
Na. De co|_sc1'A v coLEc¬roR; zoe A Ia. y G E.
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LAURACEAE 

N.C.: Beilschmiedia anay (S.F.Blake) Kostermans 
N.ESP.: Anaya 
N.TOTO.: Aniya 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Acahual 
GRADO DE MANEJO: Tolerada 
USOS: Comestible , combustible, construcción 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Litsea sp. 
N.ESP.: Laurel 
N.TOTO.: No se encontró 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Art>ol HABITAT: Planta de mercado 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C. : Licaria capitata (Cham. & Schlecht.) Kostermans 
N.ESP.: Misanteco 
N.TOTO.: Calaksit 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Art>ol HABITAT: Riparia, cafetal 
GRADO DE MANEJO: Silvestre, tolerada 
USOS: Combustible, construcción 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 219 A.B. y G.E. 

N.C.: Nectandra loesenerii Mez. 
N.ESP.: Laurelillo o aguacatillo 
N.TOTO.: Kaskam *, akalipni + 
SIGNIFICADO: Que brilla por arriba: se refiere a la hoja + 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto familiar, potrero 
GRADO DE MANEJO: Tolerada 
USOS: Ornamental y ceremonial 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 182, 220 A.B. y G.E. 

N.C.: Ocotea dendrodaphne Mez. 
N.ESP.: Cuamaite 
N.TOTO.: Lisakan 
SIGNIFICADO: Para techar: se refiere al uso; sakay= techar 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Potrero, monte 
GRADO DE MANEJO: Tolerada , silvestre 
USOS: Combustible, construcción, cobertera 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Persea americana Mili. 
N.ESP.: Aguacate 
N.TOTO.: Cucuta 
SIGNIFICADO: Que crece en suelos arenosos 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto familiar, cafetal 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible , medicinal , combustible 
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LAURACEAE

N.C.: Bøílschmiedía enily (S,F,BI-Ike) Kus\ermarIS
N.ESP.: Anaya
N.TOTO.: Aniya
SIGNIFICADO: No se snoomrú
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Aclhufll
GRADO DE MANEJO: Tolarldi
USOS: C0rrIeSIIIIIe, I;0mbuSIÍb|9` COHSINOCIÓVI
ND. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colecãó

N.C.: Utses sp.
N.ESP.: Laurel
N.TOTO.: No se enoonlrñ
ÄIGNIFICADO: NO Se 0rI00r\Ir0
FORMA BIOLOGICA1 Arbol HABITAT: Flflnli de mercado
GRADO DE MANEJO: CIAIIÍ»/ada
USOS: Medlcinal
Nu. DE COLECTA Y COLECTOR: No se OOIBOIÓ

N.C.: Linarfa capitara (Cnarn G $oI\IacnI,) Koslermsns
N.ESP.: Mislnlew
N.TOTO.: C¡I8I<5II
SIGNIFICADO: No se !rICOr\lrÓ
FORMA BIOLOGICA: AIDOI HABITAT: Riplril, CIIBIBI
GRADO DE MANEJO: SIIVISN: IOIBIBGB
USOS: CornbusIio|e, construouórr
Na. DE COLECTA Y COLECTOR: 219 A B. y G.E

N.C.: Neclandra Ioessnefil Mel:
N.ESP.: LflI.IreIiIIO I) IQLIICIIIIID
NJOT0.: Kaskam ', ¡Iraflpni ¢
SIGNIFICADO: Due brIIIl pm GITIDII SG IBIIQIO I Il IIOII *
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Humo Ilmilinr, pnlrern
GRADO DE MANEJO: Tolerâdfl
USOS: Omarnemal y ceremonial
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 182, 220 A.B Y G.E›

N.C.: OOOIEE IÍGVIOIDIÍBDIIVIG M21.
N.ESP.: Cnamaile
N.TOTO.: Llãfikan
SIGNIFICADO: Para :echar: se relìera al uso; sakay= Ieclrar
FORMA BIOLOGICA: Arbul HABITAT: Pulrern, |\'I0rIIE
GRADO DE MANEJO: Tbleridi, Si|VeSIrfl
USOS: Comnusxible, oonsrrucoión, cobertura
NO. DE COLECTA Y COLECTOR: ND Se ODIECID

N.C.: Pslssa amëlíüflna Mill
N,ESF.: AguecaIe
N.TOTO.: Cucul-!
SIGNIFICADO: Que Creta en Suelos arerwsos
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerta Izmiliir, Cafelfll
GRADO DE MANEJO: Cufiivfldâ
USOS: CLIHIESIÍDIE, medìcmãh OONIDIJSIIDIS
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No. DE COLECTA Y COLECTOR: 196 A.B. y G.E. 

N.C.: Persea schiedeana Nees 
N.ESP .: Cocotlil 
N. TOTO.: Cucatlil 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto familiar, cafetal 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible, construcción 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Persea schiedeana Nees 
N.ESP.: Pagua 
N.TOTO.: Lhhpu 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto familiar, cafetal , 

milpa 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible, combustible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 197, 206 A.B. y G.E. 

N.C.: Persea sp. 
N.ESP.: Carboncillo 
N.TOTO.: Xkoyotquiwi 
SIGNIFICADO: Palo de carbón 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto familiar, cafetal, 

monte 
GRADO DE MANEJO: Tolerado, silvestre 
USOS: Combustible, construcción, instrumentos musicales 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 134 A.B. y G.E. 

N.C. : Acacia angustissima (Mill.) O. Kuntze 
N.ESP.: Timbrillo blanco o guácima blanca 
N.TOTO.: Lileakxanat 

LEGUMINOSAE 

SIGNIFICADO: Flor de huaxe: porque es semejante al árbol de huaxe 
FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Acahual 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Combustible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 50 A.B. y G.E. 

N.C.: Acacia cornígera (L.) Willd. 
N.ESP.: Comizuelo · 
N.TOTO.: Tsujpin 
SIGNIFICADO: Que tiene picos: se refiere a las espinas 
FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Potrero, acahual 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Ceremonial 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Bauhinia divaricata L. 
N.ESP.: Pata de vaca 
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NO, DE COLECYÁY COLECTDR: 196 A.B. y G.E.

N.C.: PQISBI S0¡I¡0d68II! NGGS
N.ÉSP.2 Cøwllil
N.TOÍO.¦ Cutlllil
SIGNIFICADOI NO SG BIWOMIÓ
FORMA EIOLOG|CÁ¦ AIWI HABITAT: HIMNO Ilmililf, Clfflll
GRADO DE MANEJO: CIIIIIVMI
USOS: Comeslibie, oonamwión
Na. DE COLECTA Y COLECTOR: NU Se wledó

N.C.: Puso: solliodunu Neus
mear.: Paqu-
u.†o'ro.= Lnnpu
SIGNIFICADO! NO S0 Onwfllrå
FORMÁ BIOLOGICÁ: Arbnl HÄBITATI Hunrlø Ílllliliir, GIIBIII.

milpa
GRADO DE MANEJO: Chili»/¡Gi
USOS; C0m2SIibIB. wmbufllblé
N04 DE COLECYA Y COLECTOR: 197, 206 AB, y G.E.

N.C.: Poma sp.
N.E8P.: Clrbonciilo
N.TOTO.: Xkoyotquiwi
SIGNIFICADO: PIIO de Gllbñn
FORMA B|OLOGlCA¦ Arbøl HABITAT: Huerlfl Ílmililr. CJIQIII.

mnnlc
GRADO DE MANEJO; T0|0fId0. SÍIVGSIO
USOS: Combustible, oonsuuod6n_ insuumenlos musicales
NO. DE COLECTA Y CDLECTOR: 134 A B. y GE.

LEGUMINOSAE

N.C,: Acacia angusflssimu (Miil.) 0. Kumze
N.ESP.: Timbriiln binnoo n quúoimn blanca
N.TOTO,: Lileakxunnl
s|GN|F|cAoo; mi ae num; pmque es semepme un ami un nuue
FORMA B|OLOGICAï Arbuslfl HABITAT: Acahull
GRADO DE MANEJO: SII»/GS\rB
USOS! Cumhusfible
ND, DE COLECYA Y CDLECTORI 50 A.B. y G E.

u.c.: Ama mmigm (L ) vinua.
N.ESP.: Cumilllålø
N:ro1o.= 'rsi|¡pan
SIGNIFICADO: Que tiene picas. se refiere a las espinas
FORMA BIOLOGICA: Amuslb HABITAT: Pølrern. acahuàl
GRADO DE MANEJO: Silveshe
USOS: Cevemonial
NO. DE COLECTA Y COLECTOR: No se wleclñ

N.C.¦ Bauhinlfl div/Iícãli L
N.ESP.: Fila de vic:
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N.TOTO.: Xpipileakquiwi 
SIGNIFICADO: Palo de mariposa: por la fonna de las hojas 
FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Acahual, potrero, ruderal 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Medicinal, combustible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 24 A.B. y G.E. 

N.C.: Cajanus cajan (L.) Huth 
N.ESP.: Frijol de arbol 
N.TOTO.: Quiwistapu 
SIGNIFICADO: Frijol de árbol: se refiere a la fonna biológica 
FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 37 A.B . y G.E. 

N.C.: Calliandra houstoniana (Mili .) Stand!. 
N.ESP.: Timbrillo 
N.TOTO.: Tzutzun 
SIGNIFICADO: Que es rolliso 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Acahual, ruderal 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Combustible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 35 A.B. y G.E. 

N.C.: Cojoba alborea (L.) Britton & Rose 
N.ESP.: Frijolillo 
N.TOTO.: Stapunquiwi 
SIGNIFICADO: Palo de frijol: por el aspecto de la semilla 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Riparia, monte 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Construcción 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 73 A.B . y G.E. 

N.C.: De/onix regia (Bojer ex Hook.) Raf. 
N.ESP.: Framboyan 
N.TOTO.: Lileakxanat 
SIGNIFICADO: Flor de huaxe: porque se parece al arbol de huaxe 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Cafetal, huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Ornamental 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 98 A.B. y G.E. 

N.C.: Diphysa robinioides Benth. 
N.ESP.: Quebracha 
N.TOTO.: Matankajquiwi 
SIGNIFICADO: Palo duro: se refiere a la madera 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Potrero, acahual 
GRADO DE MANEJO: Silvestre, tolerada 
USOS: Combustible, construcción 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 103, 152 A.B. y G .E. 

N.C.: Erythrina americana Mili. 
N.ESP.: Colorin 
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N.TOTO.: Xpipilukquiwi
slouiiicwo; Pelo de nunpøsu: pm u vømm ae un nom
FORMA BIOLOGICA: Albufld NAR|TAT¦ AOIIIIAII. DOINID, NIGBIII
GRADO DE MANEJO: Silvnfire
U§OB¦ Múdiòinll, Oflmbušibífi
NO. DE COLECTAY COLECTOR: 24 A.B. y G.E.

N,C.: Cqinnus cnjan (L.) Hinh
N.E¦P.: Fniol de ¡mol
u.†oro.= aumanw
SIGNIFICADO: F|1}oI de lmol: se refiero u II Iorml biológica
FORMA BIOLOGICA: Albufiø HABITAT: Huøfln Ilmililr
GRADO DE MANEJO: Cullivlfll
USOS! COIHBMIDIB
No. DE COLECTAY COLECTOR: 37 A.B. y G.E.

N.C.1 Calillmìi høllstflllllfll (Mill) Slandl,
N.ESP.: Timbfillø
N.TOTO.: Tlulzun
SIGNIFICADO: Ou! es mlliso
FORMA BIDLDGICA: Arbol HABITAT: Arflhull, ruderàl
GRADO DE MANEJO: Silveärl
USOS: Cnmbuäible
ND. DE COLECTA Y COLECTOR: 35 A.B. y G.E.

N.|:.= cajon. emma (L) amm" 1. nuse
N,ESP.: Fríj0IiIIO
N,TO`I'O.: Stnpunquiwi
s|GN|F|cAno: Pm ae miei: po: el aspeuo ae la semmu
FORMA BIOLOGICAI Albøl HABITAT: Riflãfis, monte
GRADO DE MANEJO: Sil»/GSI!!
USOS: Conflruooión
NO. DE CDLECTA Y COLECTOR: 73 A.B. y G.E

N.C.: Dekmix raqia (Bo¡er ex Hook.) Rai.
N,E$P.: Framboynn
N.TOTO.: Lilnkxnnal
s|GN|F|cADo: Flor aa nuue: po-que se parece ai ¡moi de nuuu
FORMA BIOLOGICA: Albol NABITAY: CIIGIII, hufiflø Ilmililr
GRADO DE MANEJO: Clllìivld-I
USOS: Ornimenlal
No. DE COLECTA Y COLECTORI ¡I A B 1 GE

N.C.: Diphysa mbinioides Benth.
N.ESP.2 Ouebriøha
N.'ro1o.= Maiankapum
SIGNIFICADO: PIID flurø, Se rflìflfi I Il mñdêrã
FORMA BIDLOGICA: Albøl HABITAT: POIFEFO, ållãhllzl
GRADO DE MANEJO: Silveslre. Iolersda
USOS: Cambusubie, connmoción
NO, DE COLECTA Y CCILECYDRZ 103, 152 A B y G E

N.C.: Erymrína americana Mm.
N.ESF.¦ CD|Dnn
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N.TOTO.: Lakatili 
SIGNIFICADO: Que me gusta, es atractivo 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Cafetal, potrero 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Ornamental, cerca viva 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Erythrina caribaea Krukoff & Bameby 
N.ESP.: Gásparo o pichoco 
N.TOTO.: Lalhni 
SIGNIFICADO: Que brotó 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Cafetal , huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible, combustible, actividades productivas 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp . 
N.ESP.: Cuacuitle o San José 
N.TOTO.: Sn. Joséquiwi*, puputquiwi+ 
SIGNIFICADO: Palo de san José*, Palo espumoso+ 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto famil iar, potrero, 

cafetal 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Combustible, construcción, actividades oroductivas, 

cerca viva 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 222 A.B. y G.E. 

N.C.: lngajinicuil (Schlecht.) Vatke 
N.ESP.: Chalahuite 
N.TOTO.: Stakacalam 
SIGNIFICADO: Chalahuite aplanado o delgado: por la forma de la vaina 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Cafetal 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Combustible, actividades productivas 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 223 A.B . y G.E. 

N.C.: Inga paterno Harms 
N.ESP.: Chalahuite 
N.TOTO.: Talaxka 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Potrero, cafetal , huerto 

familiar 
GRADO DE MANEJO: Tolerada 
USOS: Comestible, combustible, construcción 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 65 A.B. y G.E. 

N.C.: Inga pavoniana Don 
N.ESP.: Chalahuite 
N.TOTO.: Tasiwikalam 
SIGNIFICADO: Chalahuite enroscado: por la forma de la vaina 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Cafetal 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Combustible, actividades productivas 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 12, 72 A.B . y G.E. 
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N.TDTO.2 LBIWIIII
SIGNIFICADO: Oil! me QIISII, :S lI(B\:1ivD
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Calelll, pollera
GRADO DE MANEJO: Culfil/BGS
USOS: Omlmanlll, Demi VIVI
NO. DE COLECTA Y COLECTOR: No Se 0010016

N.c.; smrvmn anima Krukon a. aameny
N,EsP.; Gaspar@ 0 pimuw
N.TOTO.: LJIIIIII
SIGNIFICADO: Que bmió
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: CIIEIHI, VIUGRO IIVIIÍIIQY
GRADO DE MANEJO: Cuhivsda
USOS: Comeslible, combustible, aclividades productivas
No. DE COLECTA Y COLECTOR: N0 SB COIBCIO

N,C.: Glificídlu sepium (Jsoq.) Kunln ex Wnlp
N,ESP,2 Culcuille G SlI\ José
N,1'o1o.¦ sn. .u›s¢qum|~, pupuiqulw»
SIGNIFICADO: Palo de san José', Palo espumosofi
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: H\|Gv10 Iimihar, polreru,

CSIEISI
GRADO DE MANEJO: CUIIIVBDI
USOS: Cømhuslible, ODHSINDCIÓIL adividides DKDGIJDIÍVIS.

cerca viva
NO, DE COLECTA Y COLECTOR: 222 A.B. y G.E.

N,c.¦ Inga ¡muii (scnleem ) value
N.ESP.:ChaIahui1e
N.TOTO.: Slukücãlfim
SIGNIFICADO: Gnnlanufle nplnnado u delgado: por la forms de la vaina
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: CBIBIBI
GRADO DE MANEJO; CIIIIIVMI
USOS: C0mbL|SIibIe, -¡dividida! pmducllvli
ND. DE COLECTA Y COLECTORI 223 A.E y G.E

N.C.: Inga patama Harms
N:ESP:: Chilzhuile
N.TOTO.: Tilaxkfl
SIGNIFICADO! NO Se eflwnlrfi
FORMA EIOLOGICA¦ Arbol HABITAT: POIIBIO, CMBISI. VIIJGIIO

Ismihar
GRADO DE MANEJO: Tnlerflda
USOS: Comeslihle, oombusliblel oonslruoción
N0. DE COLECTA Y COLECTOR: 55 AB: y G.E:

N.c.: Inga pmn¡m mm
N.EsP.= cnalamme
N.TOTO.: Taslwikmm
slsulflcnoo; cmlanuiie enmseaaø; por la ¡wm ue ln vaina
FQRMA sloLoG|cA; Amol NABITAT; cnlem
sumo oe uumeuo; culm/aa@
usos: comnusnnle, neiivaaaaes pmaimivas
No. DE coLEc'rA v <:oLEc*roR; 1212 A B y rs E.
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N.C.: Leucaena /eucocephala (Lam.) de Wit 
N.ESP.: Huaxe 
N.TOTO.: Lileak 
SIGNIFICADO: Li= que se usa 
FORMA BIOLOGICA: Art>ol HABITAT: Huerto familiar, cafetal 
GRADO .DE MANEJO: Cultivada, tolerada 
USOS: Comestible , combustible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 122 A.B. y G.E. 

N.C.: Mimosa a/bida Humb. & Bonpl. 
N.ESP.: Vergonzosa 
N.TOTO.: Tanchuwat 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Acahual 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 20 A.B. y G.E. 

N.C.: Mucuna cf. deeringiana (Bort) Merrill 
N.ESP.: Nescafé 
N.TOTO. : Capestapu 
SIGNIFICADO: Frijol de cafe: se refiere al aspecto y uso de las semillas 
FORMA BIOLOGICA: Hierba (bejuco) HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible, abono verde 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 153, 167 A.B. y G.E. 

N.C.: Phaseo/us lunatus L. 
N.ESP.: Frijol navajilla 
N.TOTO.: Stacamstapu 
SIGNIFICADO: Frijol aplanado: por la forma de la vaina 
FORMA BIOLOGICA: Hierba (bejuco) HABITAT: Cultivo 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 146 A.B. y G.E. 

N.C.: Phaseolus vulgaris L. 
N.ESP.: Frijol: negro, bayo, pinto 
N.TOTO.: Stapu 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Cultivo 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Senna papil/osa (Britt. & Rose) lrwin & Barneby 
N.ESP.: Candelilla 
N.TOTO.: Stapuluwa 
SIGNIFICADO: Frijol de víbora : por la forma de la vaina 
FORMA BIOLOGICA: Arbo1 HABITAT: Potrero , acahual 
GRADO DE MANEJO: Tolerada, silvestre 
USOS: Combustible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 13 A.B. y G.E. 
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N.C.: Leucaena Iouoooophala (L¡m.) de IM:
N.ESF.¦ HIIIX9
N.TOTO.: Llleflk
SIGNIFICADO: LI* qllê $0 U5-I
FORMA DIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huflflø IQIIIÍIIIF, IIIIUIII
GRADO DE MANEJO: CIIIIIVIGI. Ioleflflfl
USOS: C0m9SlIbI!, Dombusliflfi
ND, DE COLECTA Y COLECTOR: 122 A.B, y G E.

N.C.: MÍIIWSI IIb¡dI Numb. L Bønpl.
Misa: vergonzos-
NIOT0.: Tsnonuwat
SIGNIFICADO: No se encontro
FORMA BIOLDOICA: Amulfl HABITAT: AGIIILIBI
GRADO DE MANEJO: SiI\/HSM
USOS: Medioinll
ND. DE COLECTA Y COLECTOR: 20 A.B. y G.E.

N.c.; Mwunfi el. awiøgiana (Bm) Merrill
N.E8P.: Nescale
NIOTO.: Capestapu
SIGNIFICADO: Frljol dt Qlløï se rofiølfi II 0399410 Y USO GB IflS SQIIIIIIIS
FORMA EIOLOGICA: Hierb-I (b!|u00) HABITAT: HIAQIIO Illllililr
GRADO DE MANEJO: Cullivüda
USOS: COIIIGSIIDIB, IDOIIO VQIÚE
NG. DE COLECTA Y COLECTOR: I53, IG7 A.B. y G.E.

N.C.: Pnaseolus Iunslus L.
N.EsP.; Fnjol nmlln.
moro.: siaumsupu
SIGNIFICADO: Flijol Ipilrlldoi 901 II form! GG II vllllfl
FORMA BIOLo<sicA: Hiema (nquw) Iumnr: cumvu
GRADO DE MANEJO: Cllllivìdl
USOS: Comestible
No. DE COLECTA Y COLECTOR¦ 146 A.B y G.E.

N.C.: Pnaseolus vulgrls L.
N.esP.: Fniou; negro. um. pimo
N.TOTO.: Smpu
SIGNIFICADO: No se enoonlró
FORMA EIOLOGICA: Hierba HABITAT: CuII|v0
GRADO DE MANEJO: Cullivada
USOS: Comeãllble
ND. DE COLECTA Y COLECTOR: N0 Se wledó

N.c.; semi; pm/¡esa (ami. s Rose) ¡min a aameby
N.E$P.: CBIIGGIIIII
N.TOTO.: Slapuluwz
SIGNIFICADO: Fnjol de víbora: por la forma de la vaina
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: POIr¢ro_ Inzhuzl
GRADO DE MANEJO: Toleridi, SIIVGSIIQ
USOS: Corrlbuãlible
No, DE COLECTA Y COLECTOR: 13 A B y G.E
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N.C.: Senna papil/osa (Britt. & Rose) lrwin & Bameby 
N.ESP.: Candelilla 
N.TOTO.: Lilhtamaquiwi 
SIGNIFICADO: Palo brilloso o encerado: se refiere a las hojas 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Potrero, acahual 
GRADO DE MANEJO: Tolerada, silvestre 
USOS: Combustible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 174 A.B. y G.E. 

N.C.: Senna racemosa (P. Miller) lrwin & Bameby 
N.ESP.: Candelilla 
N.TOTO.: Xtokaytuwan 
SIGNIFICADO: Hierba para calambres: se refiere al uso 
FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Potrero, acahual 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 159 A.B. y G.E. 

N.C.: Vigna unguiculata (L.) Walp. 
N.ESP. : Frijol torito 
N.TOTO.: Lucutstapu 
SIGNIFICADO: Frijol hueso: por el aspecto de la semilla 
FORMA BIOLOGICA: Bejuco HABITAT: Cultivo 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Bunchosia guatemalensis Niedenzu 
N.ESP.: Zapotillo 
N.TOTO.: Xtankalhwatstayi 

MALPIGHIACEAE 

SIGNIFICADO: Testículos de ardilla , por la forma del fruto 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Acahual , potrero 
GRADO DE MANEJO: Silvestre, tolerada 
USOS: Combustible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 71, 120 A.B. y G.E. 

N.C.: Byrsonima crassifolia (L.) HBK. 
N.ESP.: Lamcin o nancin 
N.TOTO.: Akalamaquiwi 
SIGNIFICADO: Palo de .... 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto familiar, cafetal 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Medicinal , combustible, industrial 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 36, 137 A.B. y G.E. 

N.C.: Abe/moschus manihot (L.) Medie. 
N.ESP.: Santa Elena 
N.TOTO.: Talsiluwa 

MALVACEAE 

SIGNIFICADO: Semilla de víbora: se refiere al uso 
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N.C,: Senna papillas: (Brhl. A Rose) Irwin G Hameby
N.ESP.: CIDGGIIIII
N.TOTO.: Lilhlimlfiulvd
SIGNIFICADO: Pnlo brllloso o encerado: se rollere A las hojas
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: POII!r0, Gcaìluul
GRADO DE MANEJO: Tülørldfl, sllveslre
USOS: C0|I\buSIibIO
NQ. DE COLECTA Y COLECTOR:17Á A.B. y G.E.

N.C.: Same racemose (P. Miller) Irwin G Bameby
N.E8P.: Cundelillli
N.TOTO.: XIOIIIYIVWNI
SIGNIFICADO: Hiflbl pãrl Cflllmbrúsi Se reflele III USO
FORMA BIOLOOICA: Arbu5\0 HABITAT: Polrero. flcahllul
GRADO DE MANEJO: SIIv9SIre
USOS: Mødiciflnl
NO. DE COLECTA Y COLECTOR: 159 A.B. y G E

N.c.= vom unguicurm (L ) wnlp.
N.ESP.¦ Frijol Iorilo
N.TOTO.: Luculstapu
SIGNIFICADO: Frijol IHACSO: por el ISDBDID de Il Samilll
FORMA BIOLOGICA: Bejuw HABITAT: Cullivø
GRADO DE MANEJO: CIIIIIVIGI
USOS: CDMOSIÍDIG
No. DE COLECTA Y COLECTOR¦ No 59 COIBGÓ

MALPIGHIACEAE

N.C.: Blmchosia gnalemalensis Nredenzu
N.E8P.: Zøpolillø
N.TOTO.: XIUHKBIIIWBISIWI
SIGNIFICADO: Tesrlculos de |r\1ill¡_ por la Ionnu del Irulo
FORMA BIOLOGIIIAI Arbol HABITAT: ACMIIJHI: DOIVEFO
GRADO DE MANEJO: SIIVOSIFQ. Iolsrüda
USOS: Combusllbla
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 71, 120 A.B. y G.E.

N.C.: Byrsonima orusslfolie (L.) HBK.
N.ESP.: Lamcin o nanoin
N.TOTO.: Akfllnmflquiwi
SIGNIFICADO: Palo de...
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerìo Iamllllr, calslal
GRADO DE MANEJO: Cuhlvødu
USOS: Mfidibinal. Cnmbuflible. irlduslrísl
NO. DE COLECTAV COLECTOR:36,137 A,B y G.E.

MALVACEAE

N.C.: Abelmos/:hu: manillar (L.) Medio
N.ESP.¦ Salvla Elena
N.TOTO.: Talsiluwa
SIGNIFICADO: Semilla de VIIIOIB' Se refiere al uso
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FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 248 A.B. y G.E. 

N.C.: Hampea nutricia Fryxell 
N.ESP.: Hoja de agua 
N.TOTO.: Tanchuchuttuwan 
SIGNIFICADO: Hierba de agua 
FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Ripalia , cafetal 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 104 A.B. y G.E. 

N.C.: Hibiscus rosa-sinensis L. 
N.ESP.: Reguilete o tulipan 
N.TOTO.: Xanat 
SIGNIFICADO: Flor 
FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Medicinal , ornamental 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Hibiscus spira/is Cav. 
N.ESP.: Manzanita 
N.TOTO.: Tanchuchut 
SIGNIFICADO: Que crece donde hay agua 
FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Ruderal , acahual 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Forraje 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 46 A.B. y G.E. 

N.C.: Pavonia schiedeana Steud. 
N.ESP.: Malvilla o cadillo 
N.TOTO.: Tanquilhkixit 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Acahual, ruderal 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 243 A.B. y G.E. 

N.C.: Sida rllombifolia L. 
N.ESP.: Escobilla 
N.TOTO.: lipalhni 
SIGNIFICADO: Para barrer: se refiere al uso 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Acahual, ruderal 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Doméstico 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 179 A.B. y G.E. 
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FORMA BIOLOGICA: Arb\Is\0 HABITAT: Huerlfl Iflllliliir
GRADO DE MANEJO: Cufllvldl
USOS: Medidnll
NO. DE COLECTA Y COLECTOR: 246 A.B. y G.E.

N.C.: Hempea nutrida Fryxell
N.ESP.: Hola de ¡gun
N.TOTO.: Tlnüluchmruwun
SIGNIFICADO: Hierbl de Iqul
FORMA BIOLOGIOA: Arbuslø HABITAT: Rip-Iflfl, OSIEISI
GRADO DE MANEJO: Silvoflro
USOS: Mødlcinll
ND. DE COLECTA Y COLECTOR: 104 A.B y G.E.

N.C.: Hibiscus ¡DSG-SMOIISIS L.
N.ESP.: Roguilele o Iulrpan
N.TOTO.: Xnnal
SIGNIFICADO: Flor
FORMA BIOLOGICA: ArbusIo HABITAT: Huerlo Inmiliar
GRADO DE MANEJO: Culllvøda
USOS: Medicmal. omamenlnl
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se COIOCIO

N.C.: Hlbisous spinahs Cav
N.E$P.: Mlnzlnül
N.TOTO.: Tlnonucnul
SIGNIFICADO: Ou! 01960 døndfi My Ifluu
FORMA BIOLOGICA: Arbuflo HABITAT: Rndorll, IOIPILISI
GRADO DE MANEJO: Sllveslrn
USOS: Formie
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 46 A.B. y G_E

N.C.: Pavonia sdníodnnn Sleud.
N.E$F.: Milvilli 0 Cldillb
N.TOTO.: Tlnquilhlllxil
SIGNIFICADO: NO $0 enmnlró
FORMA BIOLOGICA: Hilrbi HABITAT: AOIIIIJSI, luflflil
GRADO DE MANEJO: Sílvcšlle
USOS: Medicina!
NO. DE COLECTA Y COLECTOR: 243 AB y GE

N.C,: Sida momøiroliu L.
N.ESP.: Esøobìlla
N.TOTO.: Iipilhnl
SIGNIFICADO: Pflri bilrlr Se refiere II LISO
FORMA BIOLOGICA: Hielbi HABITAT: ACIIIIIII, fudofãl
GRADO DE MANEJO: Silvlslrl
USOS: DDméSIiCD
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 179 A.B. y G.E
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MELASTOMATACEAE 

N.C.: Arthrostema ciliatum Ruiz & Pavon 
N.ESP.: Xocoyole 
N.TOTO.: Xcutna 
SIGNIFICADO: Es agrio: por el sabor de las hojas y tallos 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Huerto familiar, cafetal 
GRADO DE MANEJO: Tolerada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 198 A.B. y G.E. 

N.C.: Clidemia petiolaris (Schlecht. & Cham.) Schlecht. ex Triana 
N.ESP.: Ombligo de viejo 
N.TOTO.: No se encontró 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Potrero, acahual 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Combustible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 27 A.B. y G.E. 

N.C.: Conostegia icosandra (Sw.) Urban 
N.ESP.: Ombligo de vieja 
N.TOTO.: No se encontró 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Acahual, potrero 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Combustible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 15 A.B. y G.E. 

N.C.: Conostegia xa/apensis (Bonpl.) D. Don 
N.ESP.: Capulin o mujut 
N.TOTO.: Mujut 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Potrero, acahual 
GRADO DE MANEJO: Tolerada, silvestre 
USOS: Comestible, combustible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 02 A.B. y G.E. 

N.C.: Cedrela odorata L. 
N.ESP.: Cedro 
N.TOTO.: Pucsnanquiwi 

MELIACEAE 

SIGNIFICADO: Palo apestoso: por el olor del arbol 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Cafetal, potrero 
GRADO DE MANEJO: Cultivada , to lerada 
USOS: Medicinal, combustible, construcción, doméstico, 

instrumentos musicales, instrumentos productivos 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 42, 101 A.B. y G.E. 

N.C.: Guarea glabra Vahl 
N.ESP.: Hoja para temascal 
N.TOTO.: No se encontró 
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MELASTOMATACEAE

N.I¦.: Artnmsfemn cilietum Ruiz & Pavon
N.ESP.: Xaooyole
N.TOTO.: Xcutna
SIGNIFICADO: ES Iqfioì 90:' DI S-Ibor ds I-IS IIOÍIS y I8IIOS
FORMA BIOLOGICA: Hiorbl HABITAT: HI.I9r10 fflllllllåf, CIIQIII
GRADO DE MANEJO: Tolerldfl
USOS: Comesllble
Nu, DE COLECTA Y COLECTOR: 198 A.B. y G.E.

N.c.: cllaømla mmm: (sallwll. a. emm.) sulløcm. mi Trim
N.esP.= ombligo ae view
N.TOTO.: No se enoonlro
SIGNIFICADO: ND $9 Gfloonlró
FORMA BIOLOGICA: Arbuflb HABITAT: PMICID, ICIIIIIII
GRADO DE MANEJO: Silveslre
USOS: Combusfibln
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 27 A B: Y G.E.

N.C.: Conortegía Ioosenún (Sw.) Urban
N.E8P.: Ombliqo de vleia
N.TOTO.: No se encontro
SIGNIFICADO: No se enoonlro
FORMA BIOLOGICA: Albuäo HABITAT: Acahual, polrero
GRADO DE MANEJO: SIII/Bflf!
USOS: Colnlwslible
NO. DE COLECTAY COLECTOR: 15 A.B. y G.E

N.C.: Comsregia xalapensrs (BonpI.) D. Don
N.ESP.: Capulin o mujul
N.TOT0,: Mulul
SIGNIFICADO: No se encontro
FORMA BIOLOGICA: Albuäo HABITAT: PDINN. anlhull
GRADO DE MANEJO: Tolernda. 5i|V9S1re
USOS: Corneslible, combustible
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 02 AB Y GE.

MELIACEAE

N.C,: Cedrela odorala L
N.ESP.: Cedro
N.1o1'o.; Puesnanqulwl
SIGNIFICADO: Palo apeslosoz por el olor del arbol
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Cãlelil, pnlrero
GRADO DE MANEJO: Cullivida. Iolel-ada
USOS: Mzdiclnil, Cu|IIbuSIibIe_ CDIISIIUIXIÓIL CIDIIIÉSIICG,

inslrumenlos musicales, lnstnlmenlos prodlmivos
Nu. DE COLECTAY COLECTOR: 42, 101 A.B. y G.E.

N.c.: Guam grama vam
N.EsP.: Høja para lemasml
N.TOTO.: No se encontro
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--- ---- ---- - -- -- - -

SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Cafetal. monte 
GRADO DE MANEJO: Tolerada, silvestre 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 169 A.B. y G.E. 

N.C.: Melia azedarach L. 
N.ESP.: Piocha 
N.TOTO.: No se encontró 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 77 A.B. y G.E. 

N.C.: Swietenia macrophylla King 
N.ESP.: Caoba 
N.TOTO.: Makxuxutquiwi 
SIGNIFICADO: Palo poxco: porque la madera se enmohece con facilidad 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Milpa, Cafetal, potrero 
GRADO DE MANEJO: Cultivada, tolerada 
USOS: Combustible, construcción, instrumentos musicales, 

instrumentos productivos 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 22, 227 A.B. y G.E. 

N.C.: Trichilía havanensis Jacq. 
N.ESP.: Tinajillo 
N.TOTO.: Sinaxquiwi 
SIGNIFICADO: Palo .. ... . 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto familiar, cafetal 
GRADO DE MANEJO: Tolerada 
USOS: Medicinal, insecticida 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 75 A.B. y G.E. 

N.C.: Brosimum alicastrum SWartz 
N.ESP.: Ojite 
N.TOTO.: Cucxapu 
SIGNIFICADO: No se encontró 

MORACEAE 

FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Monte, acahual 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Castilla elastica Cerv. 
N.ESP.: Hule 
N.TOTO.: Tzakat 
SIGNIFICADO: Que es chicloso o elástico : se refiere al latex 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Cafetal, potrero 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible , medicinal , industrial 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 221 A.B . y G.E. 
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SIGNIFICADO: No se encorliró
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT. Cfllelfll. monte
GRADO DE MANEJO: Tokrìdfl. Sìlveflfn
USOS: Meúicinel
NU. DE COLECTAY COLECTOR: 169 A.B. y GE.

N.C.: MBIII elødilifll I..
N.ESP.: PIDCIII
N:TOTO.: NO Se erlødnlrú
SIGNIFICADO: No se encontro
FORMA BIOLDGICA: Arbol HABITAT: Huefio Iimillir
GRADO DE MANEJO: Cullivlfll
USOS: Medlcinal
ND. DE COLECTAY COLECTOR: 77 A B y G.E,

N.c.: sw›eren¡a mwopnm King
N.E$P.: Caoba
N:TOTO.: Makxuxlnquiwl
SIGNIFICADO: PIIO WXCO: DONDE II mlderi se erlrrløhoøe oon Ildlídld
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Milpl, CiICIlI, DOIIEIO
GRADO DE MANEJO: Cultivndn. Ioleradn
USOS: C0mbusIìbIe. Donflmodón. inflrumenlns IIIUSIMIOS,

lnslnlmenlos produdlvos
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 22, 221 A.B. y G.E

N.C.: Tficlli/la IIGVBIIGHSÍS Jloq
N.EsP.; Tlnnjllln
N,TOTO,: Sirllxquivli
SIGNIFICADO: PIIO
FORMA BIDLOOICA:A|1)0l HABITAT: Hueño Iimllilr, GIIQIII
GRADO DE MANEJO: TDIBTIGI
USOS: Mcdidnal, Inseulcšda
No. DE COLECTAY COLECTOR: 75 AB y G E,

MORACEAE

N.C.: Brosímum alícesfnml Swarrz
N,ESP:: Ojllü
moro.: cumpu
SIGNIFICADO: No se encontré
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: MDIIIB, ICIHIIII
GRADO DE MANEJO: SIIVQSIN
USOS: Cornesllble
NI). DE COLECTA Y COLECTOR: No Se OOIECIÓ

N.C.: Caslrlla elasfica Cerv.
N.ESP.: Hule
N.TOTO.: Tlllll
SIGNIFICADO: Que es DIIICIOSO 0 el-QSIÍCD, Se rtfitro al IBIGX
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: CSIEIBI, DOITBIO
GRADO DE MANEJO: CIIIII»/8113
USOS: C0mESI|Dl2, Irlèdlôlrlâl, IrIflI|S1l'Ial
ND. DE COLECTA Y COLECTOR: 221 A B y G E
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N.C.: Cecropia obtusifolia Bertol. 
N.ESP.: Hormiguillo 
N.TOTO.: Akowa 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto familiar, cafetal, 

acahual 
GRADO DE MANEJO: Tolerada, silvestre 
USOS: Medicinal, combustible, doméstico, cerca muerta 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 23 A.B. y G.E 

N.C.: Pseudo/media oxyphyllaria Donnell-Smith 
N.ESP.: Tepetomate 
N.TOTO.: Waxax 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Riparia 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Comestible, combustible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 61 A.B. y G.E. 

N.C.: Trophis racemosa (L.) Urban 
N.ESP.: Ramoncillo o ramón 
N.TOTO.: Tancuxam 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Potrero, acahual 
GRADO DE MANEJO: Tolerada, silvestre 
USOS: Combustible, ramoneable 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: .64 , 194 A.B. y G.E. 

N.C.: Heliconia bihai L.f. 
N.ESP.: Chamaque 
N.TOTO.: Liwapan 
SIGNIFICADO: No se encontró 

MUSACEAE 

FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Acahual 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Ornamental y ceremonial 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Heliconia schiedeana Klotzch 
N.ESP.: Papatla 
N.TOTO.: Chiquichituwan 
SIGNIFICADO: Hierba ..... 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Cafetal, acahual 
GRADO DE MANEJO: Tolerada, silvestre 
USOS: Doméstico, ornamental y ceremonial 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 56 A.B . y G.E. 

N.C.: Musa acuminata Colla 
N.ESP.: Plátano: roatan, morado, de Castilla, manzano 
N.TOTO.: Seakna 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Huerto familiar, cultivo 
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N.C.: Cecmpis nbtusirofia Benol.
N,ESP.: Hormiquillo
N.TOTO.: Akmrl
SIGNIFICADO: No se enoomró
FORMA BIOLOGICA¦ NUOI HABIÍAY: Huerto familiar, clletil.

wcahuul
GRADO DE MANEJO: Tolerìdl, silvestre
USOS: Modìcinal, oombuaihle, domésiioo. cerca muene
NQ. DE COLECTÁY COLECTOR: 23 A B y Gi

N.c.: Panama@ øxypnyfluvia ommell-smnn
N.ESP.: Tepelomma
NJOT0.: Waxax
SIGNIFICADO: No sa encontró
FORMA BIOLOGICAI ÁIDOI NABIYAY: Ripzria
GRADO DE MANEJO! Silveäre
USOS: Cømesïible, txìmbllsàible
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 6! A.B. y G.E.

N.C.: Tropnis rxemosa (L.) Urban
NIESPJ Rnmancillb 0 ramón
N.TOT0,: Tanouxam
SIGNIFICADO: No se encontró
FORMA BIOLOGICAZ ÁIDOI HABITAT: Pølrern, acahual
GRADO DE MANEJO¦ Tølerndl. Silvesïre
USOS¦ Combusïible, rìmøvleable
NO. DE CQLECTA Y COLECÍORI S4, 194 Á.B y G.E.

MUSACEAE

N.C.¦ Håliøøllífl billll LJ.
N.E8P.: Cnlmaque
NJ010.: Liwepan
SIGNIFICADOI NG S6 Ifløønlfñ
FORMA BIOLOGICAI Hilml HABITAT; AGIPIIIHI
GRADO DE MANEJO: SilVeS\re
USOS: Omamenlal y oeremomal
ND. DE COLECTA Y CDLECTORI NO 59 COISGO

N<C.Z Hêlimnla schiedeana Klnlzch
N.Es|›.; Pnpaua
N.'roTo.; cnmlmixwan
SIGNIFICADO: Hierbi
FORMA EIOLOGICAZ Hiflfbi NABIYAYI CIÍGIII, Ibflhufll
GRADO DE MANEJO: Tnlnmúl, Sih/QSIFQ
USOS: Domésfioo. omamental y cemmanial
NO. DE COLECTA Y COLECTOR: 56 AB y GE.

PLC.: MIISI SCIIHIÍIISIB Coll!
N.ESP.: Flålznn, mnlfln, muridol de Ciflilli, mini/¡HO
N,TOTO¿ Seflknà
SIGNIFICADO: No se enconlró
FORMA BIOLOGICAI Hierba HABIYAY: Hueno familiar, cultivo
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GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible. doméstico 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Musa acuminata x M. paradisiaca L. 
N.ESP.: Plétsno macho 
N.TOTO.: Koloseakna 
SIGNIFICADO: platano macho 
FORMA BIOLOGICA: Hiert:>a HABITAT: Huerto familiar, cultivo 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Ardisia compresa HBK. 
N.ESP.: Capulin rojo 
N.TOTO. : Aktalawat 
SIGNIFICADO: No se encontró 

MYRSINACEAE 

FORMA BIOLOGICA: Art>usto HABITAT: Huerto fami liar. cafetal 
GRADO DE MANEJO: Cultivada, tolerada 
USOS: Comestible. combustible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 38 A.B. y G.E. 

MYRTACEAE 

N.C.: Eugenia capuli (Schlecht. & Cham.) Berg 
N.ESP. : Capulincillo 
N.TOTO.: Lasnanquiwi*, akalasni 
SIGNIFICADO: •Palo que chicolea: porque las ramas son flexibles 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto familiar, potrero, 

acahual 
GRADO DE MANEJO: Tolerada, cultivada 
USOS: Comestible , combustible, construcción, instrumentos 

product ivos 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 173 A.B. y G.E. 

N.C.: Pimenta dioica (l.) Merrill 
N.ESP. : Pimienta 
N.TOTO.: Ucum 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Cafetal, milpa, potrero 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible, medicinal. combustible, ornamental y ceremonial 
No. Dt: COLECTA Y COLECTOR: 17 A.B. y G.E. 

N.C.: Psidium guajava L. 
N.ESP.: Guayaba 
N.TOTO.: Asiwit 
SIGNIFICADO: Que está enroscada: se refiere a las fibras de la madera 
FORMA BIOLOGICA: Art>ol HABITAT: Potrero , huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
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GRADO DE MANEJO: Cullivada
USOS: C0me5\ibI8. GDIIIQSIICO
N0. DE COLECTA Y COLECTDR: Nu se caleølò

N.C.: Musa :caminata x M. paradisisca LI
N.ESP_¦ PIÚIIIID ITIBDIIO
N,TOTO.¦ KDIDSG-lkni
SIGNIFICADO: plalsno macho
FORMA BIOLOGICA: HIBIIDI HABITAT: Hueño Iamlllar, cultivo
GRADO DE MANEJO; Cullivlida
USOS! C0f!\9S1ibIe
NO. DE COLECTA Y COLECTORI NO S9 BQIBOIÓ

MYRSINACEAE

N.C.: Ardisie cømpmsa HBK.
N.E$P.: Capulin rojo
NITOTOJ Alflalawal
SIGNIFICADO: No se encomró
FORMA BIOLOGICA: AIDUSIO HABITAT: HIIBIIO fflmiliflr. GBIGIGI
GRADO DE MANEJO: Cullìvifli, IGIEFBII8
USOS: Comeslihle, combustible
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 38 A.B. y GE.

MYRTACEAE

N.c.: Eugenla caplm (senlecnl. a. emm) Berg
N.E$P.: Capulincillo
NJOTO.: Lasuanquiwi', akslasnl
SIGNIFICADO: ' Palo que ohloolenz pomue las ramas son flexibles
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerlo familiar, polrero.

acahunl
GRADO DE MANEJO: Tolorndu, cultivada
USOS: Cømeslible, wmbuslible, OOVISINOCJÓH, i|\S\r\Imer\IOS

produmlvos
No. DE COLECYA Y COLECTOR: 173 A.B. y GIE

N.c.; Pfmef-la mom (Lv) Memn
N<ESF,1PimienIa
N.TOTO.: Ucum
SIGNIFICADO: No se enonnlfó
FORMA EIOLQGICA: Arbol HABITAT: CaleIaI, mllpal polrsro
GRADO DE MANEJO: Cukivsdà
USOS: Cumeslible, medlcirlil, wmbuslíblø, Omamenlfll y Deremünifll
N04 DE COLECTA Y COLECTOR: 17 AB y G E

N.c.: Psidium gus/ave L
N.ssP.; Guayaba
N.TCITO<¦ Asiwil
SIGNIFICADO: Que eslå EV\fDStãdãI $9 Iefiew 8 IAS fibras de I2 madera
FORMA BIOLOGICAI Afbøl HABITAY: Pølrero, huerto Iamìlìar
GRADO DE MANEJO: Cullivada
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USOS: Comestible, medicinal, combustible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 67 A.B.y G.E. 

N.C.: Syzygiumjambos (L.) Alston 
N.ESP.: Pomarrosa 
N.TOTO.: No se encontró 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Art>ol HABITAT: Cafetal , potrero, huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada, tolerada 
USOS: Comestible, combustible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 74 A.B.y G.E. 

N.C.: Oncidium sp. 
N.ESP.: Flor de mayo, flor de santa cruz 
N.TOTO.: Santa Kurusxanat 
SIGNIFICADO: Flor de Santa Cruz 

ORCHIDACEAE 

FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Epifita 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Ornamental 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 224 A.B. y G.E. 

N.C.: Vanilla planifolia Andr. 
N.ESP.: Vainilla 
N.TOTO.: Xanat 
SIGNIFICADO: Flor 
FORMA BIOLOGICA: Hierba (bejuco) HABITAT: Epifita 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible, ornamental y ceremonial 
No. DF t:OLECTA Y COLECTOR: 231 A.B. y G.E. 

N.C.: Oxa/is /atifolia HBK. 
N.ESP.: Xocoyole 
N.TOTO.: Xcutna 

OXALIDACEAE 

SIGNIFICADO: Que es agrio: se refiere al sabor de las hojas 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Milpa (arvense) 
GRADO DE MANEJO: Tolerada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 201 A.B. y G.E. 

N.C.: Acrocomia mexicana Kaiw. ex Mart. 
N.ESP.: Palma de coyol de bola 
N.TOTO.: Xulamokot 

PALMAE 

SIGNIFICADO: Coyol del redondo: por la fo rma del fruto 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Potrero 
GRADO DE MANEJO: Tolerada 
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USOS: COIIIBSIÍDIG. WIOGICIIIII. wllìbilsiiblu
NO. DE COLECTA Y COLECTDRI 67 A.B.y G.E.

N.c.: syzyqlumjamøw (|..) Alsmvi
N.ESP.: Pfimlrmãl
N.TOTO.: No se encontró
SIGNIFICADO: NO se IIIIWIIIIÓ
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: CSIBIBI, pfllrero, huerio fnmillar
GRADO DE MANEJO; CUIIII/ada, Iolerada
USOS; CDMQSIÍDIQ. Ofimbuslibla
No, DE COLECTA Y COLECTOR: 74 AB y GE

ORCHIDACEAE

N.C.: Oncldium sp.
NIESIÁ: Florde mayo, Ilor de santa cruz
N.TOTO.: Slnil Kurusxunai
SIGNIFICADO! FIOI' da SIIIII Cful
FORMA BIOLOGlCA¦ Hlflbl HABITAT: Eplfiia
GRADO DE MANEJO; SIIVBSIFO
USOS: Omimenlll
NO. DE COLECTA Y COLECTOR: 224 ABI y GIE.

NL.: Vanilla planildllfl Alidr.
N.ESP.: Vainilla
N.TOTO.: Xunal
SIGNIFICADO: FIOI'
FORMA BIOLOGICAI HIGH!! (DBJIIOO) HABITAT; Eplfila
GRADO DE MANEJO: Culflvnda
USOS: Cnmestibls, umnmeninl y oeremonlal
NG. DF CDLECTA Y COLECTDR: 231 A.B. y G E

DXALIDACEAE

N.C.¦ Oxalíi Ialilolia HBK
N.EsP.; xowyule
N.TOTO.: Xculna
SIGNIFICADO: Que es agrio: se refiere al sabor delas hojas
FORMA BIOLOGICAI Hiemi HABITAT: Milpfl (NVOIISE)
GRADO DE MANEJO: TOIBIBG3
USOS: Cümesflble
NO. DE COLECTA Y COLECTORZ 201 A.B. y G.E.

PALMAE

N.C.: Acfflcømia m9X¡CGIII Kalw ex Mart
N.ESP.: Palma de I:0yD| de bølã
N.TOTO.: Xularnukul
SIGNIFICADO! C0y0| dé! 16001160, WI' IS I0rl|la dêl INIO
FORMA BIOLOGICA: Amo! HABITAT: Potrero
GRADO DE MANEJO; TO|9r80á
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USOS: Comestible, medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Chamaedora oblongata Mart. 
N.ESP.: Tepejilote 
N.TOTO.: lilhtampan 
SIGNIFICADO: Que las hojas parecen enceradas. 

Lilhtam=cera puerca 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Cafetal 
GRADO DE MANEJO: Tolerada 
USOS: Medicinal , ornamental y ceremonial 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 78 . A.B. y G.E. 

N.C.: Scheelea liebmanníí Becc. 
N.ESP.: Palma de coyol largo 
N.TOTO.: Mokgot 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Potrero 
GRADO DE MANEJO: Tolerada 
USOS: Comestible, medicinal, construcción , ornamental 

y ceremonial 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Bocconia frutescens L. 
N.ESP.: Gordolobo 
N.TOTO.: No se encontró 
SIGNIFICADO: No se encontró 

PAPAVERACEAE 

FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Huerto famil iar, acahual 
GRADO DE MANEJO: Tolerada, silvestre 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 177 A.B. y G.E. 

N.C.: Passiflora coriacea Juss. 
N.ESP.: Hoja de rnurcielago 
N.TOTO.: Pachuwatuwan 
SIGNIFICADO: Hierba ..... 

PASSIFLORACEAE 

FORMA BIOLOGICA: Hierba (bejuco) HABITAT: Cafetal, acahual 
GRADO DE MANEJO: Silvestre, tolerada 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 245 A.B. y G.E. 

N.C.: Sesamun indicum L. 
N.ESP.: Ajonjolí 
N.TOTO.: Culirn , talsinquiwi * 
SIGNIFICADO: Palo de. semilla * 

PEDALIACEAE 
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USOS: Cümnfliblø. rlibdifiirill
No. DE COLECTAY COLECTOR: ND Se wledó

N.O.¦ Chflmlúflflfl OMWIQIII Miri
N.ssi=.= npqilau
N.TOTO.: Iilliinmpln
SIGNIFICADO: Que las hojas parecen enoeradas.

LIIMIMIOGI1 pucrnl
FORMA BIOLOGICA: Hierhi HABITAT: CIIQIII
GRADO DE MANEJO: Taiana.:
USOS: Mediclnnl. omnmenill y ceremonial
ND. DE COLECTAY COLECTOR¦ 78 A.B y G E.

N.C.: Schooln Beec.
N.EsP.= Palma ae øøyøl ima
N.TOTO.: MOIQDI
SIGNIFICADO: Nu S9 ¦fI$DI\Ir6
FORMA EIOLOGICAI Albòl HABITAT: POII'Dl'O
GRADO DE MANEJO: Tølertdl
USOS: Comesible, medicinal. consïmcción. omamenlal

y ummanizi
ND. DE COLECTA Y COLECTOR: No Se Ooledé

FAPAVERACEAE

N.C.ï Bøceonia IIUIBSLWIS L.
N.ESF.: GDIGOIDDD
N.TOTO.: No se enc-unirá
SIGNIFICADO: ND Se elwørllró
FORMA BIOLOGICA¦ AIMISIO NABITAT: HIIOIID Ifllflìliflf. Iczhilll
GRADO DE MANEJO: Tñlerfldñ, SII»/251!!
USOS: MQGÍCIIIBI
No. DE COLECTA Y COLECTOR: I77 A.B. y G.E.

FASSIFLORACEAE

N.CI: Pissilløll wlíäøll Juss
N.E5F.: Hojfl de murciallfln
N.TOTO.: PaChIIwãIuwär\
SIGNIFICADO: Hierba . .
FORMA BIOLOGICA: HIEIDI (b¢|II00) HABITAT: CSIOIII, Ifiãhull
GRADO DE MANEJO: Silvestre. Iølurida
USOS: Mzditili-ll
N0. DE DOLECTA Y COLECTORI 245 A.B. y G.E.

PEDAUACEAE

N.C.: Sosamun indicum L
n.EsP.; Aiømøii
N.TOTO.: Culim, Ifllsiflfluiwi '
SIGNIFICADO: Palo de semilla '
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FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Cultivo 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 247 A.B. y G.E. 

PHYTOLACCACEAE 

N.C.: Petiveria al/iacea L. 
N.ESP.: Hierba del zorrillo 
N.TOTO.: Sasanituwan 
SIGNIFICADO: Hierba de zorrillo 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Acahual 
GRADO DE MANEJO: Siivestre 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 181 A.B. y G.E. 

N.C.: Rivinia humilis L. 
N.ESP.: Chilacuaco 
N.TOTO.: Piniltaka 
SIGNIFICADO: Que es rojizo: se refiere a la coloración del fruto 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Huerto familiar, potrero, 

GRADO DE MANEJO: Silvestre, tolerada 
USOS: Medicinal 

ruderal 

No. DE COLECTA Y COLECTOR: 106, 136 A.B. y G.E. 

N.C.: Piper auritum HBK. 
N.ESP.: Omequelite 
N.TOTO.: Jinan 
SIGNIFICADO: Que humea 

PIPERACEAE 

FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Huerto familiar, ruderal, 
acahual 

GRADO DE MANEJO: Cultivada, tolerada, silvestre 
USOS: Comestible, medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 62 A.B. y G.E. 

N.C.: Loese/ia mexicana (Lam.) Brand. 
N;ESP.: Espinosilla 
N.TOTO.: Necaxanil 
SIGNIFICADO: No se encontró 

POLEMONIACEAE 

FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS:. Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 216 A.B . y G.E. 
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FORMA BIOLOGICA: HIQIDI HABITAT: CIIIIÍVO
GRADO DE MANEJO; CIIIQIVISII
USOS: Oomaslibie
N0. DE COLECTA Y OOLECTOR: 247 A B, y GE.

PHYTOLAOCACEAE

N.C.: Fbtrveria Mimosa L:
N.E8P.: Hierbl del mltillc
N.TOTO.: Sssaniluwnn
SIGNIFICADO: Hicrbl de loflillfl
FORMA DIOLOOICA: Nlllbl HABITAT: ACIHIJII
GRADO DE MANEJO: SINBSIIQ
USOS: Mødidflll
NU. DE COLECTA Y COLECYORI 151 A.B. y G.E.

N.C.: Rivínil humiíis L.
N.E8P.: CIIIIICAIIOO
N.TOTO,: Flnllllkl
SIGNIFICADO: Que as rolixoz se refiere a la oolorución del Imlo
FORMA BIOLOGIOA: HIQIDI HABITAT: Huellø Iilniillr, pcirelm

nId¢r`lI
GRADO DE MANEJO: Sllvcan, Iolendn
USOS: Mådicinll
ND. DE COLECTA Y COLEDTORI IOS. 136 AB. y GE.

PIPERACEAE

N.c.: Fïpor aunïum HBK.
N.ESP.: Omequalila
N.TOTO.: Jlnln
SIGNIFICADO: One humel
FORMA BIDLOGICA2 Albvãø HEITATZ Hufllo Ilmiliir, rudsfll

¡anual
GRADO DE MANEJO: Culiivodn. Iolerada. silvusrs
USOS: Comeslible, medlcinll
NO. DE COLECTA Y COLECTOR: B2 A.B. y G.E

POLEMONIACEAE

N.c.: Loesella mwøum mm.) amm
N.ESP.: Esplnosillu
N.TOTO:1 Naczxlnü
SIGNIFICADO: No se encontró
FORMA BIOLOGICA: Hlelbl HABITAT: Huefln Izmiliar
GRADO DE MANEJO: Cullivldi
USOS: Medidnãl
N0. DE COLECTA Y COLECTOR: 215 A.B. y G E
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N.C.: Cocco/oba schiedeana Lindau 
N.ESP.: Uvero o vergel 
N.TOTO.: Lhnapaquiwi 
SIGNIFICADO: Palo .. .. 

POLYGONACEAE 

FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto familiar, potrero 
GRADO DE MANEJO: Tolerada 
USOS: Medicinal , combustible , construcción 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 228 A.B. y G.E. 

N.C.: Rumex crispus L. 
N.ESP.:.Lengua de vaca 
N.TOTO.: Xcutnancaca 
SIGNIFICADO: Quelite agrio: se refiere al sabor de las hojas 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 138 A.B. y G.E. 

N.ESP.: Pesma 
N.TOTO.: Tancapas 
SIGNIFICADO: No se encontró 

POL YPODIACEAE 

FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Monte, cafetal 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Doméstico 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Campyloneurum phyllitides (L.) Presl. 
N.ESP.: Lengua de ciervo 
N.TOTO.: Simakatjuqui 
SIGNIFICADO: Lengua de venado 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Epifita 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Porlu/aca o/eracea L. 
N.ESP.: Verdolaga 
N.TOTO.: Xpul 
SIGNIFICADO: No se encontró 

PORTULACACEAE 

FORMA BIOLOGICA: Híerba HABITAT: Milpa (arvense) 
GRADO DE MANEJO: Tolerada 
USOS: Forraje 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

141 

POLYGONACEAE

N.C.: CDDNIODG WIIIOGGIIIG Undeu
N.esi›.= wm o valga:
N.TOTO.: LIIIIIDIQUIWI
SIGNIFICADO: PBIO
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerlo Iamiliar, poirero
GRADO DE MANEJO: TOIQIBGI
USOS: MGGÍOIIIBI. üømbüäible, wnämcdón
NO, DE COLECTA Y COLECTOR: 228 A.B. y G.E.

N.C.: Rumex aispus L.
N.E5F.: Lengua de un
N.TOTO.: Xcmnnnuu
SIGNIFICADO: Ouellte aqvioz se refieie al sebor de las hojas
FORMA BIOLOGICAt Hlørbl HABITAT: I-Iuerln Ilmililr
GRADO DE MANEJO: Cilllivldl
USOS: CUMQSIÍDIC
Na, DE COLECTA Y COLECTOR: I38 A.B. y G.E

FOLYPODIACEAE

N,E8P.: Pesma
ILTOTO.: Tanoapas
SIGNIFICADO: No se GHOOIIIID
FORMA BIOLOGICA: Hiurbe HABITAT: MOMB. Cafeill
GRADO DE MANEJO: SIIVUSIIB
USOS: Doméslioo
ND. DE COECTAY COLECTOR: No se colefló

N,C.: Cflmpykmellum pliyililides (L) Plesl.
N.E3P,: Lengua de ciervo
moro.: simmiiuqui
SIGNIFICADO: Lenflul GQ VQIIIGO
FORMA BIOLOGICA: Hlúlbl HABITAT: Epífflll
GRADO DE MANEJO: SIII/Eflfè
USOS: Medicinal
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No Se Ooledó

PORTULACACEAE

N.C.2 POIIMIJDI DIOIBWB L.
N,E5P.: Verdolaqu
moro.: xpui
SIGNIFICADO: No Se Qnwnlrñ
FORMA BIOLOGICA: Hiürbã HABITAT: MIIDB (HNBIISE)
GRADO DE MANEJO: Tølerbdl!
USOS: Fornje
ND. DE COLECTA Y COLECTOR: ND Se WIGOIO
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N.C.: Couepia po/yandra (HBK.) Rose 
N.ESP.: Olopio 
N.TOTO.: Pija 
SIGNIFICADO: No se encontró 

ROSACEAE 

FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto familiar, cafetal, 
potrero 

GRADO DE MANEJO: Cultivada, Tolerada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 241 A.B. y G.E. 

N.C.: Eriobotryajaponica (Thunb.) Lindl. 
N.ESP.: Ciruela japonesa 
N.TOTO.: No se encontró 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 19 A.B. y G.E. 

N.C.: Licania platypus (Hemsl.) Fritsch 
N.ESP.: Zapote cabello 
N.TOTO.: Akchixitjaka 
SIGNIFICADO: Zapote cabello: se refiere al fruto 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Potrero, riparia, cafetal 
GRADO DE MANEJO: Tolerada, silvestre 
USOS: Comestible, medicinal, combustible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 111 A.B. y G.E. 

N.C.: Prunus persica (L.) Batsch 
N.ESP.: Durazno 
N.TOTO.: Tarasno (préstamo del espallol) 
SIGNIFICADO: No tiene 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible, medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 58 A.B. y G.E. 

N.C.: Rosa sp. 
N.ESP.: Rosa 
N.TOTO.: Xanat 
SIGNIFICADO: flor 
FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Ornamental 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Rosa chinensis Jacq. 
N.ESP.: Rosa de Castilla 
N.TOTO.: Xanat 
SIGNIFICADO: flor 
FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
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ROSACEAE

N.C.: Couepla polyundrn (HBK.) Rose
N.ESP.: Olopio
N.TOTO.: PI]-I
SIGNIFICADO: No se encontré
FORMA BIOLOGICA: Arbfll HABITAT: HIIQIIO Iãmilìar, CGIOIII

palrero
GRADO DE MANEJO: Cultlvada. Tblerâda
USOS: Comestlhle
NO. DE COLECTA Y COLECTOR: 241 A.B. y G.E.

N.c.: Efioooa-yajaponion Gnunb.) Lmai.
N.ESP.: Ciruelfl japonesa
N.TOTO.: No se encontró
SIGNIFICADO: No se enmnlró
FORMA BIOLOGICA: Arbdl HABITAT: HIIêI\0 ISIIIÍIISI
GRADO DE MANEJO: CIIIIII/fidfl
USOS: Comesïlble
NO. DE COLECTA Y COLECTOR: 19 AB: y G.E.

N.c.: mania plszypus (I-lemel.) Fnism
N.ESP.: ZQDOIG C2¡b€|I0
N.1'o'l'0,; Axønixiijaka
SIGNIFICADO: Zapøie Gabellüi Se refiefé al IIIIIO
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: PGIIBFO, riparin, alletll
GRADO DE MANEJO: Tüløfndal silvesire
USOS: comestible, medicinal, oombuslible
N0. DE COLECTA Y COLECTOR¦ 119 A.B. y GE.

N.c.: Pmnus pmlca (|..) aniscn
N.E5P.: Durlznn
N.TOTO.: Tirasno (presume del espallol)
SIGNIFICADO: No Ilene
FORMA BIOLOGICA: Arbøl HABITAT: Huefln Iimiliar
GRADO DE MANEJO: Cullivldã
USOS: Comesiiblel medicinal
NO. DE COLECTA Y COLECTOR: 53 AB: y G.E.

N.c.: Rusa sp.
N.ESF'.: ROSG
N.TOTO.: Xanat
SIGNIFICADO: IIOr
FORMA BIOLOGICA: AIOIISID HABITAT: HIIBIIO IBIIIIIÍBÍ
GRADO DE MANEJO: C\IIIivSdS
USOS: Omamenial
N04 DE COLECTA Y COLECTOR: NO se coleolb

N.C.: RDS-8 Gllinallsis Jlcq.
N.ESP.¦ RDSI! de Câslillfl
NIOTO.: Xänal
SIGNIFICADO: IIOI'
FORMA BIOLOGICA: AI'busI0 HABITAT: Hueúo Iamiliar
GRADO DE MANEJO: Culiivãda
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USOS: Medicinal, ornamental 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Coffea arabica L. 
N.ESP.: Café 
N.TOTO.: Capen (préstamo del español) 
SIGNIFICADO: No tiene 

RUBIACEAE 

FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Cultivo 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible, medicinal, combustible, instrumentos 

productivos 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 59 A.B. y G.E. 

N.C.: Hamelia patens Jacq. 
N.ESP.: Tochumutillo, bayetilla 
N.TOTO.: Aktantulunch 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Cafetal, acahual, ruderal 
GRADO DE MANEJO: Tolerada, silvestre 
USOS: Medicinal, combustible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 88 A.B. y G.E. 

N.C.: Phsychotria papant/ensis (Oerst.) Hemsl. 
N.ESP.: Huesillo 
N.TOTO.: Lucutquiwi 
SIGNIFICADO: Palo de hueso: por lo duro de la madera 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Acahual 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Combustible, construcción, instrumentos productivos 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 83 A.B. y G.E. 

N.C.: Citrus aurantiifo/ia (Christm.) Swingle 
N.ESP.: Limón 
N.TOTO.: Xucut 

RUTACEAE 

SIGNIFICADO: Que es agrio: se refiere al sabor del fruto 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto familiar, potrero 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible , medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 246 A.B . y G.E. 

N.C.: Citrus aurantiifo/ia (Christm.) Swingle 
N.ESP.: Lima de chichi 
N.TOTO.: Tziquitlima 
SIGNIFICADO: Lima con pezón: por el aspecto del fruto 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible, medicinal , combustible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 
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USOS: Medlcinlll dmimnlilil
ND. DE COLECTA Y COLECTOR: NO se ODIGGIO

RIJBIACEAE

N.C.: Oølfel Irflbicl L.
N.E3P.: Clfå
N.TOTO.: Capel: (préslamo del español)
SIGNIFICADO? NO IÃMIO
FORMA BIOLOGICA: AIDIISIO HABITAT: CIIIIÍVD
GRADO DE MANEJO: Culiivldl
USOS: CDIIIOSIIDII. Irlødldrlll. wrrlbusiible. irIs1nAmerrI0s

productivos
N0. DE COLECTAY COLECTOR: 59 A.B. y G.E.

N.C.: Hamelia paren: Jaeq
N.ESP.: TOC!Iurl'IuI|Il0. blyeiilla
N.TOTO.: Aklinlulurich
SIGNIFICADO: NO Si MIC-Orrlró
FORMA BIOLOGICA: Arbuflo HABITAT: Cifelil, lclhull, ruderil
GRADO DE MANEJO: Tølerldl. silvesire
USOS: Mødiünll, Oørnbuflible
NO. DE COLECTAY COLECTOR¦ BB A.B. y GE.

N.C.: Pnsycliolrie pnpentlensis (0ersI.) I-Iemsl.
N.E8P.t Hueslllo
N,TOTO,: Luoulquiwi
SIGNIFICADO: Palo de hueso: por lo duro de la madera
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Armhufil
GRADO DE MANEJO: Silveflre
USOS: Combuslible, conslmcoión, inslrumenlos produwvos
No. DE COLECTAY COLECTOR: B3 A.B. y GE

RUTACEAE

N.C.: Citrus eurunliiroha (ChrIs\rri.) Swmgle
N.ESP:: Limón
N.TOTO.: XuCLrI
SIGNIFICADO: Que es igrlø se refiere ¡I sibør dal INIA
FORMA BIOLOGICA: AIDDI HABITAT: HIIQIIO Iflrllilllr. DOITGFO
GRADO DE MANEJO: Ciillivâdâ
USOS: Cameslible. medicmal
NO. DE COLECTA Y COLECTOR: 246 A B. y G.E.

N.C.: Citrus auranliiralia (CI\ris\m.) Swingle
N.E$P,: Lima de chwhl
N.TOTO.: Tliqurillma
SIGNIFICADO: Lima wn Delóni pal' El ñSp¢CIO del IFUIO
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerìø familiar
GRADO DE MANEJO: Culiivadi
USOS: Comesiible, medicinil, Combusfible
ND. DE COLECTA Y CDLECTOR: NO se BOIECIÓ
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N.C.: Citrus aurantiifolia (Chrlstm.) Swingle 
N.ESP.: Lima-limón 
N.TOTO.: limonax (préstamo del espatlol) 
SIGNIFICADO: No tiene 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto familiar, potrero 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible, combustible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Citrus aurantium L. 
N.ESP.: Naranja cucha 
N.TOTO.: Xkajalaxux 
SIGNIFICADO: Naranja rancia: por el sabor del fruto 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto familiar, potrero 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Medicinal, combustible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 211 A.B., G.E. 

N.C.: Citrus aurantium L. 
N.ESP.: Naranja injerta 
N.TOTO.: Xatamacuchinlaxux 
SIGNIFICADO: Naranja injertada 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto familiar, potrero, 

milpa 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible, combustible, instrumentos productivos 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 213 A.B. y G.E. 

N.C.: Citrus reticulata Blanco 
N.ESP.: Mandarina 
N.TOTO.: No se encontró 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto familiar, potrero, 

milpa 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Citrus sinensis (L.) Osbeck 
N.ESP.: Naranja criolla 
N.TOTO.: Laxux 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Potrero, milpa, huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible, combustible, instrumentos productivos 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 188 A.B . y G.E. 

N.C.: Murraya paniculata (L.) Jack 
N.ESP.: Limonaria 
N. TOTO.: No se encontró 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Medicinal, ornamental 
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N.C.: Chu.: unmiirbie (Chnsm) Swinqle
N.ESF.: LIrI'\I-Ilmófl
moro.: :mm (pnmmoaøi espanol)
SIGNIFICADO: No Iiene
FORMA BIOLOGICA: ANOI HABITAT: HLIIIIO flmiliir, DOIIBII7
GRADO DE MANEJO: Ouflivlfll
USOS: Comeaiblo, oombusrlm
NO. DE COLECTA Y COLECTOR: ND Se DOIBCIÓ

N.O.: Cínn lurlnriwn L.
N.ESF.: Nmnie cucha
N.1'o1-0.; xmuluux
SIGNIFICADO: Nanni: rencia: por el snburdel fruto
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerlb filrriiliflr, pøíllfø
GRADO DE MANEJO: CIIIIIVIGI
IJBO§¦ Mødidrill. DOIIIDIASIIDIQ
NO. DE COLECTA Y DOLECTOR: 211 A.B,. G.E,

N.C.: CDN Illiflfillrl L,
N.Esl=.: Nanni- anim-
N.TOTO.: XIIamawChiIIIIXIIX
siauiflcwo; mmliu lniønm
FORMA HIOLOGICAI Arbøl HABITAT: HIIGIIO f-IrI'IiIIIl', DOIIBID,

Ilillpfl
GRADO DE MANEJO: CIIIIÍVIGI
USOS: Comesiible, combustible, instnmienles productivos
NO. DE COLECTA Y COLECTOR: 213 A.B. y GE

NS.: Chus Iericulere Blanco
N.E«BP.: Mlridldnl
N.TOTO.: No se enoomrd
SIGNIFICADO: N0 SO encblrllñ
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Husrlo I¡IIIiII-Ir, pofrem,

milpa
GRADO DE MANEJO: CIIIIIVIGI
USOS: Oomeslible
NO. DE COLECTA Y COLECTOR: ND Se wløüó

N.c.: cam menu; (|..) osma
mssv.: Nam-¡I email;
N,†oro.; Lem
s|<;N|F|cAøo= Ne se »mmm
Poma ia|oi.os|cA: Ami uneirnz Ferrera. milpa, mimo familiar
eiuno us MANEJO; culminan
usos; c°m¦si¡b|=_ wmnusaibie. mslrumenios produmivus
ua. ns coLecrA Y coLEc1'oR: me A.B. y GE.
u.c.; Mmy. pmcuma (L) mk
N.ESP.: Limnnaria
N.TOTO.: No se enoonlró
SIGNIFICADO: No se enoonlrd
FORMA BIOLOGICA: Arhuäb HABITAT: HIIBRO ferriiliãr
GRADO DE MANEJO: Cuìlivzdz
USOS: Mediuinal, umnmenral
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No. DE COLECTA Y COLECTOR: 34 A.B . y G.E. 

N.C.: Ruta cha/apensis L. 
N.ESP.: Ruda 
N.TOTO.: No se encontró 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C. : Salix chi/ensis Mol . 
N.ESP.: Sauce 
N.TOTO.: Makastacat 
SIGNIFICADO: No se encontró 

SALICACEAE 

FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Potrero, riparia 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Combustible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 195 A.B . y G.E. 

N.C.: Cupania dentata DC. 
N.ESP.: Garrocha 
N.TOTO.: Leakaxquiwi 
SIGNIFICADO: Palo de quetzal 

SAPINDACEAE 

FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Milpa, cafetal , potrero 
GRADO DE MANEJO: Tolerada , silvestre 
USOS: Combustible, construcción , doméstico, instrumentos 

productivos, cobertera, actividades productivas 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 110 A.B . y G.E. 

N.C.: Sapindus saponaria L. 
N.ESP.: Chololote 
N.TOTO.: Snalhpu 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Riparia , monte, potrero 
GRADO DE MANEJO: Silvestre, tolerada 
USOS: Combustible, doméstico 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 200 A.B. y G.E. 

SAPOTACEAE 

N.C.: Chrysophyllum mexicanum Brandeg. ex Standl. 
N.ESP.: Palo de venado 
N.TOTO.: Juquiquiwi 
SIGNIFICADO: Palo de venado 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Monte, potrero, 

huerto familiar 
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NO, DE COLECTAY COLECTOR: 34 A.B. y GE

N.C.: Ruta chalapensís L.
N.ESP.: Rudi
N.TOTO.: Nu se snconlró
SIGNIFICADO: No U0 000011116
FORMA BIOLOGICA: Hšelbl HABITAT: Hueflo íamiliir
GRADO DE MANEJO: Cullìvldfl
USOS: Medlclnil
N0. DE COLECYA Y COLECTOR: NO Sa coledò

SALICACEAE

N.C.¦ Sllil Dhilunsis Mol,
N<ESP.: SIMCE
NIOTO.: Mnkasnul
SIGNIFICADO: Na se enocmlró
FORMA BIOLOGICA: Albvl HABITAT: Fallera. ripflril
GRADO DE MANEJO: SII»/BMI!
USOS: C0mb\IS\ibI9
Nu. DE COLECTA Y COLECTOR: I95 A B y G.E

SAPINDACEAE

N.C.: Cupanfs denlula DC.
N.E8P.: Garmchn
NJOYOJ Lnlklxquiwi
SIGNIFICADO: Palo de quslzll
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT1 Mil”. Dlletnl, polmm
GRADO DE MANEJO: YOIGFHGI. SÃIVGSIIB
Us0S: Combusuble. consuuøciân. oomésliuo. instrumenms

productivos. cobenera. aaiviflades pfoduclivas
NO. DE CDLECTA Y COLECTOR: 110 AB y G E.

N.c.: sapmau; sapønaffa L
N.ESP.i CIIOIOIOIB
NJDTO.: Snllhpu
SIGNIFICADO: No se enoomró
FORMA BIOLOGICA: AVDOI HABITAT: R\p¡ria, monlel 90Ire|0
GRADO DE MANEJO: Sil»/Gire, \0|2r8dì
USOS: Combuslìue, domésiico
ND. DE COLECTA Y COLECTORZ 200 AB, y GE.

SAPOTACEAE

N.c.; cmympnyuum mwmnum ammeg. »I smm.
Misa; Pana a= «naaa
N.ro'ro.: Juquiquiwi
snsmncnno; Pam ae ve-una
FORMA s|oLos|cA: Amon unanïxr; Mama, poxrm.

nue@ caminar
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GRADO DE MANEJO: Silvestre, tolerado 
USOS: Medicinal, combustible, construcción 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 189 A.B . y G.E. 

N.C.: Manilkara zapota (L.) Van Royen 
N.ESP.: Zapote chico 
N.TOTO.: Scuculujaka 
SIGNIFICADO: Zapote ..... . 
FORMA BIOLOGICA: Art>ol HABITAT: Acahual, potrero, huerto 

GRADO DE MANEJO: Silvestre, tolerada 
USOS: Comestible, construcción 

familiar 

No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Pouteria campechiana (HBK.) Baehni 
N.ESP.: Zapote mante 
N.TOTO.: Cucunu, xasmucucujaka* 
SIGNIFICADO: Zapote amarillo* 
FORMA BIOLOGICA: Art>ol HABITAT: Acahual , potrero, huerto 

familiar 
GRADO DE MANEJO: Tolerada, cultivada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 92 A.B. y G.E. 

N.C.: Pouteria sapofa (Jacq.) H.B. Moore & Steam 
N.ESP .: Zapote mamey 
N.TOTO.: Lichucutjaka 
SIGNIFICADO: Zapote para rebanar: porque para comerlo hay que rebanarlo 
FORMA BIOLOGICA: Art>ol HABITAT: Potrero, cafetal 
GRADO DE MANEJO: Cultivado 
USOS: Comestible, construcción 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 105, 108 A.B . y G.E. 

SCROPHULARIACEAE 

N.C.: Russelia equisetiformis Schlecht. & Cham. 
N.ESP.: Cola de caballo 
N.TOTO.: Stajancawallo (cawallo, prestamo del espanol) 
SIGNIFICADO: Cola de caballo; stajan=cola 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Riparia, huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Silvestre, tolerada 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 31 A.B . y G.E. 

N.C.: Picramnia anfidesma Swartz 
N.ESP.: Jobillo 
N.TOTO.: Xipaquiwi 

SIMAROUBACEAE 

SIGNIFICADO: Palo de jobo: por su parecido con el jobo 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Potrero 
GRADO DE MANEJO: Tolerada 
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GRADO DE MANEJO: Silvestre, Iolerado
USOS: MødiDinII, Oømbufiible, conflnmoiún
No. DE COLECTAYCOLECTOR: ¡B9 A.B. y G E.

N.C.: Mamlara zapote (L.) Van Royen
N.ESP.: Zapme chico
N.TOTO.: Souculujlkl
SIGNIFICADO: Zapule
FORMA EIOLOGICAI Albbl HABITAT: AC-ahuâl, DOIÍEIO, INBIICI

familiar
GRADO DE MANEJO: Siiveflre, Iolerada
USOS: Comeslible, conaruwbn
NO. DE COLECTA Y COLECTORZ No S8 0019116

N.c.: Pmxa-ia mnpemzuu max.) aunni
N.ESP.: Zapole mame
Nxoro.: cuwfm, xasmuwuqakfl-
SIGNIFICADO; Zflpfle ârflarillc'
FORMA BIOLOGICAI Albfil HABITAT: Acahllfll, polrem, II\|5I10

familiar
GRADO DE MANEJO: Tolerflda, cullivada
USOS: Comeäíblø
No. DE COLECTA Y COLECTOR1 92 AB y G E:

N.c.: Pnurefia sapola (Jauq.) HB. Moore A SIeam
N.EsP.; zapme mamey
N.TOTO.: Linhuculilki
SIGNIFICADO: Zapote para mbanar porque para comeno hay que rebanada
FORMA BIOLOGICAZ Albfld HABITAT: Pølrtro, caletll
GRADO DE MANEJO: Cllllivñdø
USOS: Cømeslilfle, 00ns1f\|0I:i6n
ND. DE COLECTAY COLECTOR: 105, 108 A.B. y G.E.

SCROFHULARIACEAE

N.c.: Russelia equiseummis swleem. L cnam.
N.EsP.: cola ae caballo
N.roro.= sI=¡=nm=||° (wwe, pfeuamø un espana)
slsuuncnno: cuna de anula; sIa¡an=w|a
FORMA a|o|.oG|cA= mama uAa|†A1: Rmaria. meno vammar
GRADO DE MANEJO; silvesare. mleraca
usos; Mediana:
No. DE co|.sc†Av co|.Ec1oR= 31 A.B. y Gi.

SIMAROUBACEAE

N.C.: Picfamnía anndesma Swaru
N.ESP.: JODIIIO
N.'ro1o.: xxpaqmwi
s|GN|F|cAoo; Pam ae ¡nm por su parecian wn en ¡nm
FORMA EIOLOGICA: Arbol HABITAT: Pfllrerø
GRADO DE MANEJO: Tnlerâda
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USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 147 A.B . y G.E 

SOLANACEAE 

N.C.: Brugmansia sanguinea (Ruiz & Pavón) D. Don. 
N.ESP.: Florifundio 
N.TOTO.: Calapux 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Medicinal, ornamental, forraje 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Capsicum annuum L. 
N.ESP.: Chile 
N.TOTO.: Pin 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Huerto familiar, cultivo 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Capsicum annuum L. 
N.ESP.: Chiltepin 
N.TOTO.: Stilampin 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Huerto familiar, potrero, 

GRADO DE MANEJO: Cultivada, tolerada 
USOS: Comestible 

ruderal 

No. DE COLECTA Y COLECTOR: 99 A.B. y G.E. 

N.C.: Cestrum nocturnum L. 
N.ESP.: Huele de noche 
N.TOTO.: tzisaxanat 
SIGNIFICADO: Flor de la mal\ana: por el olor de las flores 
FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Cafetal , huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Tolerada, cultivada 
USOS: Medicinal , ornamental 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 87 A.B . y G.E. 

N.C.: Lycianthes stephanoca/yx (Brandeg.) Bitter 
N.ESP.: Quelite de totol 
N.TOTO.: Xcacachawila 
SIGNIFICADO: Quelite de totol: se refiere al uso 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Acahual, huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Silvestre, tolerada 
USOS: Forraje 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 140 A.B. y G.E. 
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USOS: Medicìnil
NO. DE COLECTA Y COLECTOR: 147 A B y G E

SOLANACEAE

N.C.: Bruçmnsic sanguíneo (Rui: L Pavón) D. Don.
N.ESP.: F|0fIÍI|ndi0
N,TOYO.: Calnpux
SIGNIFICADO: No se encontró
FORMA BIOLOGICA: Albfll HABITAT: HIIEIID flmiliir
GRADO DE MANEJO: Culflvlda
USOS: Medicinul, omumenlnl. Iofuie
Nu. DE COLECTA Y OOLECTOR: No se ooleflfi

N.C.: Capsicum annuum L.
N.E3P.: Chile
N.TOTO.: Fin
SIGNIFICADOI N0 $6 Bnwnlrú
FORMA DIOLOGICA1 Hllrbl NAEITATZ HIIEIID Ilmiliir, OIIIIÍVO
GRADO DE MANEJO: Culfivtdl
USOS: Cømuäiblø
ND. DE COLECTA Y COLECTOR: NO 12 WIGUÓ

N.G.: Cspsicum annuum L.
N.ESP.: CII¢IlepiI\
N.TOTO.: SIiIampin
SIGNIFICADO: NO Se QIIOMIIÓ
FORMA BIOLOGICAI Hiørbfl HABITAT: Hueflø Ilrmliar. pølrerü.

muera!
GRADO DE MANEJO: CUIIIVIGB. lølfladl
USOS: Camesìble
NO. DE COLECTAY COLECTOR: W A B. y G.E.

N.C›: CBSMIIII Dødlllflum L.
N.ESP.: Huele de nuche
N:TC|TO,: Izisuxanal
SIGNIFICADO: Florde la mañana' por el olor de las flores
FORMA BIOLOGICA2 Arbusìn NABITAT: CIÍBHI. hueflø IBIIIIIÍSI'
GRADO DE MANEJO: Tnleíldi, cuilivida
USOS: M9I1Icin3I, Drnamenlil
NO. DE COLECTAY COLECTOR: B7 A.B. y G.E.

N.c.: Lycianmes srepnanou-/yx çsrinaw) ama
N.ESP.: Qnelile de IOIOI
N.'|'OTO,: Xcacaohawila
SIGNIFICADO: Quelilt dt ICIIOII se refiere al USO
FORMA BIOLOGICAZ Hierba HABITAT: Atãhual, huem) Izmiliar
GRADO DE MANEJO: Silveãlfe, Iøleradz
usos: Fmmje
NO. DE COLECTA V COLECTOR: 140 A B: y G E
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N.C.: Nicotiana tabacum L. 
N.ESP.: Tabaco 
N.TOTO.: lixculi 
SIGNIFICADO: Tabaco 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Cultivo 
GRADO DE MANEJO: CuHivada 
USOS: Medicinal, ceremonial 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: Physalis gracilis Miers. 
N.ESP.: Tomatillo o quelite de monte 
N.TOTO.: Chapulul 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Acahual , ruderal 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Comestible, medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 127 A.B. y G.E. 

N.C.: So/anum americanum Mili. 
N.ESP.: Hierbamora 
N.TOTO.: Mustutlut 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Acahual, arvense, huerto 

GRADO DE MANEJO: Silvestre , tolerada 
USOS: Comestible 

familiar 

No. DE COLECTA Y COLECTOR: 109 A.B. y G.E. 

N.C.: Solanum hispidum Pers. 
N.ESP.: Bordón de vieja 
N.TOTO.: Lixtokochat 
SIGNIFICADO: Bastón o bordón de vieja 
FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Potrero 
GRADO DE MANEJO: Tolerada 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 168 A.B . y G.E. 

N.C.: Solanum nudum Dunal 
N.ESP.: Vara negra 
N.TOTO.: Aksintipuscat . 
SIGNIFICADO: Mujer apestosa: por el olor de la planta 
FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Acahual, ruderal 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 107 A.B. y G.E. 

N.C.: Guazuma ulmifo/ia Lam. 
N.ESP.: Guácima 
N.TOTO.: Akaxiti 

STERCULIACEAE 

SIGNIFICADO: Leño que se le atiza: relacionado con el uso 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Acahual , potrero 
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N.C.: Nioolíana Iabacum L.
N.ESP.: Tnbam
N.TOTO.: Iixuuli
SIGNIFICADO: Tlbloo
FORMA BIOLOGICAZ Hiilbl HABITAT: Cuhìvø
GRADO DE MANEJO: CIJIIIVIGI
USOS: Mødkåinil, øewmønlll
ND: DE COLECTA Y CDLECTOR: NO Se wltdó

N.c.: Pnysafis gasa; M-avs.
N.ESF.: TDIIIIIIIID 0 quelile de IIIOIIIB
N.TOTO.: Chipullll
SIGNIFICADO: ND Se ¦fI¢nIII|ú
FORMA DIOLOGICA: Hiårbl HABITAT: Atzhual, mderal
GRADO DE MANEJO: SÍIVQSIIE
USOS: Comesììble. medidnel
ND. DE COLECTA Y COLECTOR: 127 A.B. y G.E.

NL.: Sfllanllm BMSIICGHIIHI Mill
N.ESP.: Hierbimnri
N.TOTO:; MUSILIIIIJI
SIGNIFICADO: No se enconIr(›
FORMA BIOLOGICA: Hièma HABITAT: Acahufil, flrvansø, IIuef\0

Iamiliar
GRADO DE MANEJO: Sil»/Eire, Iñlerldi
USOS: Comestìble
NO. DE COLECTA Y COLECTOR: 109 A.B. y G.E.

N.C.: Sølamlm híspídum Pers.
N.ESP.: Bordón de viêjã
N.TOTO.: Lixwkuchal
SIGNIFICADO: Bãäón 0 bnldón de Viejz
FORMA BIOLOGICA: AI'buSIO HABITAT: Prrlrlrn
GRADO DE MANEJO: Tolefiflfl
USOS: Mødlcinil
No. DE COLECTAV COLECTOR:168 AB y G E

N,C.: Solanum nudum Dunal
NESP.: Vara negra
N.'I'O'l'0,: Aksinüpuscal
s|<;N|F|cAno; Mujer apeswsa: por el alorae Ia plama
FORMA BIOLOGICA2 AIDUSIO HABITAT: Atìahual, mderal
GRADO DE MANEJO: Silveãrë
USOS: Mediunfll
NO. DE DOLECTAY COLECTOR: 107 A.B. y GE.

STERCULIACEAE

N.C.: Guazuma ulmirolía Lam.
N.E¦P.: Guádmu
N.TOTO,: Akaxili
SIGNIFICADO: Leño que Se le ililii relaciørlãdu 0011 el IISO
FORMA BIOLOGICA: AIDOI HABITAT: AC3hU3I_ polrero
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GRADO DE MANEJO: Silvestre, tolerada 
USOS: Medicinal, combustible, ramoneable 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 93, 225 A.B. y G.E. 

N.C.: Theobroma cacao L. 
N.ESP.: Cacao 
N.TOTO.: No se encontró 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Cafetal 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 170 A.B. y G.E. 

N.C.: Carpodiptera ameliae Lundell 
N.ESP.: Alzaprima 
N.TOTO.: Awawanquiwi 
SIGNIFICADO: Palo ..... 

TILIACEAE 

FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Acahual 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Construcción 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.C.: He/iocarpus appendiculatus Turcz. 
N.ESP.: Jonote rojo 
N.TOTO.: Xunic 
SIGNIFICADO: Lo pela o desgaja: por la forma de uso 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Acahual, cafetal 
GRADO DE MANEJO: Silvestre, tolerada 
USOS: Medicinal, combustible, construcción, doméstico, 

instrumentos productivos 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 14 A.B. y G.E. 

N.C.: He/iocarpus donell-smifhii Rose 
N.ESP.: Jonote blanco 
N.TOTO.: Xunic 
SIGNIFICADO: Que se pela o desgaja: por la forma de uso 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Acahual, cafetal 
GRADO DE MANEJO: Silvestre, tolerado 
USOS: Medicinal, combustible, construcción, doméstico, 

instrumentos productivos 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 06 A.B . y G.E. 

N.C.: Erbich/ia odorata Seem. 
N.ESP.: Flor de mayo y junio 
N.TOTO.: Leakaxanat 
SIGNIFICADO: Flor de quetzal 

TURNERACEAE 

FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Acahual, milpa 
GRADO DE MANEJO: Silvestre, tolerada 
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GRADO DE MANEJO: Silvestre, Iolemda
USOS: Møditinil, Oømbuslible, Iflmoneàble
NO. DE COLECTA Y COLECTOR: 93, 225 A.B. y G E

N.C.: Tbøøblømñ CIOOO L
N.ESP.: Cacao
N.TOTO.: No se enoonlrú
SIGNIFICADO: No se enmnhó
FORMA BIOLOGICAi Arbol HABITAT: Calelil
GRADO DE MANEJO: CUIIIVMB
USOS: CUIYIESIIDIO
NO, DE GOLECTAY COLECTOR: 170 A.B. y GE.

TILIACEAE

N.c.: cvpøaipam amm@ Lumen:
N.ESP.: Allaprimn
N.TOTO.: Awawanquiwi
SIGNIFICADO: PIID
FORMA BIOLOGICAI Afbøl HABITAT: Aclhual
GRADO DE MANEIO: Sil»/:She
USOS: Couslmcción
ND. DE COLECTA Y COLEOTOR: N0 si wladô

N.C,: Haliocurpus appandìcalarus Tura
N.EsP.¢ Jwwne mm
N.TOTO.: Xumc
slomrlcnno: La pela 0 nsqaia por la wanna u us»
FORMA BIOLOGICAI Arbul HABITAT: Anlhuil, DIIQIII
GRADO DE MANEJO: SÍIVBSIIG, Ifllérlfl-I
USOS: Mtdidnll. OOIIIDIJSIÍDIG. FQIISIHJOCIÓII, d0II'IéSli00.

Insïmmentus pmnuaivos
ND. DE COLECTAY COLECTORZ 14 A.B. y GE.

NE.: Hs/Ibcifpus dønøll-smìíhìí RDS!
N.ESP.: Jonote blanco
N.TOTO.: Xunit
SIGNIFICADO: Du; Se peli 0 des@-l|-I. DDI' la Iürmâ de USO
FORMA BIOLOGIDAI Arbøl HABITAT: ACBVIIIII. Cãfeläl
GRADO DE MANEJO: SII»/esIre. Ioleradø
USOS: Mfidicinal, WMDUSIIDIQ. Oflnslmøcibnl d0|IIÓS1IOO.

inslmmeulos produdivos
ND. DE COLEDTA Y COLECTDR: W A.B. y G.E.

TURNERACEAE

MC.: EIDICIIIIB Odølfllfl Stern.
NIESP.: Flor de mnyo y junio
N.TOTO.: Leikllznil
SIGNIFICADO: Flür de Qufllll
FORMA BIOLOGICA2 AIb0I HABITAT: ADDIIUII, milpz
GRADO DE MANEJO: Sllvaflra. Iølørada
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USOS: Ornamental 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 240 A.B. y G.E. 

N.C.: Trema micrantha (l.) Blume 
N.ESP .: Cuerillo 
N.TOTO.: Cheakat 

ULMACEAE 

SIGNIFICADO: Para amarrar: se refiere al uso 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Acahual, cafetal, huerto 

GRADO DE MANEJO: Silvestre, tolerada 
USOS: Combustible, construcción 

familiar 

No. DE COLECTA Y COLECTOR: 49 A.B. y G.E. 

N.C.: Eryngium foetidum L. 
N.ESP.: Cilantro extranjero 

UMBELLIFERAE 

N.TOTO.: Culantro o extranjero (préstamo del espai'\ol) 
SIGNIFICADO: No tiene 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Ruderal, potrero, huerto 

GRADO DE MANEJO: Tolerada, cultivada 
USOS: Comestible 

familiar 

No. DE COLECTA Y COLECTOR: 126 A.B. y G.E. 

N.C.: Myriocarpa longipes Liebm. 
N.ESP.: Totomoxtlillo 
N.TOTO.: Cajucala 
SIGNIFICADO:. Es fofo 

URTICACEAE 

FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Acahual , ruderal 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Doméstico, actividades productivas 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 79 A.B . y G.E. 

N.C.: Urtica chamaedryoides Pursh 
N.ESP.: Mala mujer, chichicastle 
N.TOTO.: Xpayat 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Arbusto HABITAT: Acahual 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 
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USOS: Omlmenlil
ND. DE COLECTA Y COLECTOR: 240 AE Y G E

ULMACEAE

N.c.: mm; miuanma (|__) Bmme
N.ESF.: Cuêñllø
N,TOTO.: Cheakñl
SIGNIFICADO: Para amarrar: se refiere al uso
FORMA B|OLOG|CA¦ AIDOI HABITAT: Anillual, Czleíil, hllefln

Iamiliif
GRADO DE MANEJO: Silvfiflrø, Iolelìdã
USOS: CDITIDUSIIDIO, CDI\§|IICOIóII
ND. DE COLEDTAY COLECTOR: 49 A,B y GE,

UMBELIJFERAE

N,c.: Efyngium foenaum L.
N.ESP.: Ci|anII'0 EXIIHIIJQIO
N.TOTO.: Culanlro o exiranjero (préstamo del español)
SIGNIFICADO: ND Iiene
FORMA BIOLOGICA: HÍBRJS HABITAT: Ruderll, pølrem, IIIIGIID

Iamilìlr
GRADO DE MANEJO: Tfllerãdl, GIIIIII/aún
USOS: Cømeslihle
Nu. DE COLECTA Y COLECTOR:12fl A.B. y G.E.

URTICACEAE

N.C.: Myriocarpa Iondpos Liebm.
N.ESP.: Yolomoxilillo
N.TOTO,: Cajuula
SIGNIFICADO: ES IOIO
FORMA BIOLOGICA: ANIJSIQ HABITAT: Anlhuil, ruderil
GRADO DE MANEJO: S¡|v¢!I2
USOS: Dnméstioo, actividades producnvas
NO. DE GOLECTA Y COLECTOR: 79 A B y GE

N.c.: unica mamaøafyaidss Pufsn
N:E$P.: Målü mujer, ChiI;hicaSI|E
NJOTO.: Xpnym
SIGNIFICADO: NO SC EIICOIIIM
FORMA BICILOGICA2 AIIILISID HABITAT: ACSIIIISI
GRADO DE MANEJO: SÍIVQQFG
USOS: Medrcìnal
NO. DE COLECTAY COLECTOR: NO se Ooledô
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N.C.: Lantana camara L. 
N.ESP.: Orozus, ojo de pescado 
N.TOTO.: Lakastapusquiti 

VERBENACEAE 

SIGNIFICADO: Ojo de pescado: por el aspecto de las semillas 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Acahual, ruderal 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 25, 119 A.B. y G.E. 

N.C.: Lippia dulcis Trev . 
N.ESP.: Hierba dulce 
N.TOTO.: Saksintuwan 
SIGNIFICADO: Hierba dulce: por el sabor de las hojas 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Acahual, ruderal , potrero 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 132 A.B. y G.E. 

N.C.: Lippia myriocephala Schlecht. & Cham. 
N.ESP.: Tabaquillo 
N.TOTO.: Axcutquiwi 
SIGNIFICADO: Palo de tabaco; Los Totonacos de Puebla llaman 

axcut al tabaco 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Acahual , cafetal 
GRADO DE MANEJO: Silvestre, tolerada 
USOS: Combustible, construcción 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 184 A.B. y G.E. 

N.C.: Viola odorata L. 
N.ESP.: Violeta 
N.TOTO.: Xanat 
SIGNIFICADO: Flor 

VIOLACEAE 

FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Medicinal, ornamental 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 217 A.B. y G.E. 

N.C.: Costus puverulentus K. Presl. 
N.ESP.: Calla de venado 
N.TOTO.: Chancatjuqui 
SIGNIFICADO: Calla de venado 

ZINGIBERACEAE 

FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Acahual, huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Silvestre, cultivada 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

151 

IIERBENACEAE

N.C.: Lantana camera L.
N.ESP.: Omzus , ojo de pescado
N.TOTO.: Lnklsapusquili
SIGNIFICADO: Ojo de pesando: pur el aspecto de las semlllas
FORMA BIOLOGICA2 Hilfbl HABITAT: ACIIIIIII, IIIGBTDI
GRADO DE MANEJO: Silveflre
USOS: Memunal
NO. DE COLECTA Y COLECTOR: 25, 110 AB. y GE.

N.C.Z Lippi! dlllds TIIV,
N.E3P.: HÍBIDI GUIDE
NITOTO.: Saksimuwan
SIGNIFICADO: Hlurbl dulce: por el sabor de lis hajls
FORMA BIOLOGICAI Hilrbl HABITAT: ACGIIIIEI. fUfl¦r8I. DOIrer0
GRADO DE MANEJO: Silveslre
USOS: Med|cinflI
Nh: DE COLECTA Y CDLECTOR: 132 A B. y G E

N.c.: Lwpia mymmpnala scnnwn. a. cnam
N.EsP,= raøøqmllu
NJOTD.: Axcutquiwi
SIGNIFICADO: Pilv de Ilb-ICO, LOS Tülønflwã GB Pufibla llaman

axout al tabaco
FORMA BIOLOGICA: Arbøl HABITAT: AclhuiI_ calelal
GRADO DE MANEJO: Silvesrre, Iolerid-I
USOS: Cümhuslible, oonänmción
N0. DE COLECTA Y COLECTORI I84 A.B. y G E

VIOLACEAE

N.C.: Vølfl Ddøfafa L.
N.ESP.: Violela
NITOTO.: Xanal
SIGNIFICADO: Flor
FORMA BIOLOGICA: Hierüi HABITAT! HueI10IamiI¢¡I
GRADO DE MANEJO: Culhvada
USOS: Medìcinal, Orrlâmenlâl
ND. DE COLECTA Y COLECTOR: 217 A.B y G E

ZINGIBERACEAE

N.C.: CDSIIIS pllveflllerllus K. PICSI
N,ESP.: Caña de venado
N.1'oro.; cmmw¡uqm
SIGNIFICADO: Caña de venido
FORMA BIOLOGICA: HÍCIDH HABITAT: Aflhual, Ilueflu Iãmillãr
GRADO DE MANEJO: SiIvesIre. cuhivudu
USOS: Mediüinal
No. DE COLECTA Y COLECTOR: N0 Se Cflltdó
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N.C.: Hedichium coronarium J. Koing 
N.ESP.: Mariposa 
N.TOTO.: Xpipileakxanat 
SIGNIFICADO: Flor de mariposa: por el aspecto de la flor 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Riparia 
GRADO DE MANEJO: Naturalizada 
USOS: Ornamental 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 162 A.B. y G.E. 

N.C.: Renealmia alpinia (Rottboell) Maas 
N.ESP.: No se encontró 
N.TOTO.: Xquijit 
SIGNIFICADO: No se encontró 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT: Cafetal, huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Tolerada 
USOS: Comestible 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 143 A.B. y G.E. 

N.C.: Zingiber offlcinalis Roscoe 
N.ESP.: Ajenjible o pionia 
N.TOTO.: Kaxtalampin 
SIGNIFICADO: Chile real 
FORMA BIOLOGICA: Hierba HABITAT:·Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: 32, 116 A.B. y G.E. 

N.ESP.: Bejuco de tejón 
N.TOTO.: Xcutimayac 
SIGNIFICADO: Bejuco de tejón 
FORMA BIOLOGICA: Hierba (bejuco) HABITAT: Monte 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Tecnológico 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.ESP.: Espolon de gallo 
N.TOTO.: Spupucumayac 
SIGNIFICADO: Bejuco azul 
FORMA BIOLOGICA: Hierba (bejuco) HABITAT: Monte 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Tecnológico 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 

N.ESP.: Hoja de ahoga 
N.TOTO.: Xmaantamayac 
SIGNIFICADO: Bejuco de camote 
FORMA BIOLOGICA: Hierba (bejuco) HABITAT: Huerto familiar 
GRADO DE MANEJO: Cultivada 
USOS: Medicinal 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 
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N.C.: HUÚÍCIIÍIIIVI Cãrflnilium J, Koing
N.zsF.: Maflpm
N.TOTO.: Xpipilülkilrlll
s|GN|FicADo: Flor de mariposa: por en ¡spam de Ia nm
FORMA BIOLOOICA: Hlarhl HABITAT: Riparifl
GRADO DE MANEJO: Nnlurullzeda
USOS: Omnmenlal
N0. DE COLECTA Y COLECTOR: 162 AE. y G.E.

N.C.: Reneulmiu alpónin (Ronboellì Mass
N.ESP.: No se erI00nIrú
N:TOTO.¦ Xquijil
SIGNIFICADO: No se enconlró
FORMA BIOLOGICA: Hlurbd HABITAT: Caleíal, huefln IImIIIBr
GRADO DE MANEJO: Tnlflfldl
USOS: COIHDSIÍDIE
NO. DE COLECTA Y COLECTOR: 143 A.B. y GE.

N.C.: Zlngiber anínlnnlls Roscoe
N.ESP,: Ajenjible o piama
N:TOTO.: Kaifllllmpifl
SIGNIFICADO: Chile real
FORMA BIOLOGICA: HIGIIJI HABITAT: Huefln familiar
GRADO DE MANEJO: CIIIIIVIGI
I-1503: MBGICIIIII
NO. DE COLECTA Y COLECTOR:32,118 AB: y GE.

N.EsP.; ee¡uw demon
N.TOTO:: Xtulimflyñt
SIGNIFICADO: Bejuco de Iejón
FORMA BIOLOGICA: Hiørbi (DOIUOD) HABITAT: M0nI9
GRADO DE MANEJO: SÍIVGSIN
USOS; TBCIIOIÓQICD
NO. DE COLECTA Y COLECTDR: ND S6 C0|9C1Ó

N.EsF.: Espoion de ¡aun
N.rnro.; spupuwmuyn
s|GNiF|cAoo: aejuw mi
FORMA a|o|_oG|cA: Hiømn (z›e¡u<>o) HAa|rA'r± Meme
sRADo DE MANEJO: snvesue
usos:1euw|ogim
No. DE co|_Ec1'A v coLEc*roR: No u mima
N.EsP.: H:›¡a d= ahoga
N.TOTO.: Xmaanlameyuc
SIGNIFICADO: Bejuco de oamole
FORMA BIOLOGICA: Hierba (DQILICD) HABITAT; Huøfln Ilmililr
GRADO DE MANEJO: Cullivadl
USOS: Medicirlal
ND. DE COLECTAY CDLECTOR: ND Se mlecìâ
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N.ESP.: Palo de lodo 
N.TOTO.: Putlawananquiwi 
SIGNIFICADO: Palo de lodo 
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Monte, acahual 
GRADO DE MANEJO: Silvestre 
USOS: Combustible, construcción 
No. DE COLECTA Y COLECTOR: No se colectó 
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N,ESP,: Palo de lodo
N,TOTO.: Pullnmnnnquìwi
SIGNIFICADO: PIIO de lodo
FORMA BIOLOGICA: Arbol HABITAT: Mama, -Icãhull
GRADO DE MANEJO: SIIW/95!!
USOS: Cnmbufliflfi, COIISIIIIDCJÓII
ND. DE COLECTA Y COLECTOR: No se uoledó
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7:3. SISTEMA DE CLASIFICACION BOTANICO TOTONACO 

Una de las áreas más interesantes de la etnobotánica, es la que se refiere a la 
percepción, denominación, clasificación y ordenamineto de la diversidad del 
universo vegetal, con el que se relacionan los miembros de una determinada 
cultura; esta área puede denominarse como etnobotánica taxonómica, que en 
síntesis se encarga del estudio de los sistemas cognoscitivos populares 
(Barrera, 1979). 

En antropología es conocida como etnociencia o antropología cognoscitiva y 
estudia los sistemas de clasificación "folk" o sistemas tradicionales de 
clasificación, ya sean éstos etnobotánicos, etnozoológicos, etnoecológicos o 
etnomédicos. Recientemente algunos autores han acuñado el término de 
biología o taxonomía indígena para denominar este campo de estudio. 

En distintos puntos del planeta se han realizado estudios con respecto a los 
sistemas de clasificación tradicional, los cuales pueden ser muy generales sobre 
flora y fauna, o para grupos restringidos de organismos como: clasificaciones 
entomológicas, ornitológicas y micológicas. Del análisis de dichos sistemas, se 
ha visto que para el ordenamiento de las entidades biológicas se toman en 
cuenta principalmente las características biológicas de los organismos que los 
hacen semejantes o diferentes entre sí; pero además intervienenen los 
conceptos que culturalmente cada grupo humano tiene de la naturaleza y sus 
componentes (Arioti, 1985; Posey, 1981 ; Berlín, 1981 ). 

En México, aún encontramos rasgos de los sistemas de clasificación de nuestros 
antepasados, ya sea representados en documentos antiguos (obras del siglo 
XVI : Hernández y Sahagún), o directamente en las distintas etnias del país. En 
éstas últimas dichos sistemas se han ido modificando a través del tiempo por la 
influencia de otros grupos culturales. 

Existen trabajos sobre sistemas de clasificación tradicional para los Nahuas, 
Mayas, Tzeltales, Tzotziles, Zapotecos, Triques y Purépechas; ya sean de 
caracter botánico, zoológico, edafológico o micológico. Un rasgo común a varios 
de estos trabajos, es que tratan de encontrar correspondencia entre los sistemas 
de clasificación tradicional y los sistemas occidentales, sin percatarse de que las 
bases conceptuales, así como los criterios seguidos para el ordenamiento y 
nomenclatura son distintos. Enfrentando de esta manera dos filosofías y visiones 
diferentes del mundo: por una parte la de la cultura estudiada y por otra la del 
investigador. 

Para el estudio de los sistemas de clasificación tradicional, una herramienta 
fundamental , .es el anális is lingüístico de las nomenclaturas en la lengua 
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percepción, denominación, clasificación y ordenamineto de la diversidad del
universo vegetal, con el que se relacionan los miembros de una determinada
cultura; esta área puede denominarse como etnobotánica taxonómica, que en
síntesis se encarga del estudio de los sistemas cognoscitivos populares
(Herrera. 1979).

En antropología es conocida como atrtociencia ci antropologia cognoscitiva y
estudia los sistemas de clasificación "folk" o sistemas tradicionales de
clasificación. ya sean éstos etnobotánioos, etnozoológicos, etnoeoológicos o
etnomédicos. Recientemente algunos autores han acuñado el término de
biologia o taxonomía indigena para denominar este campo de estudio.

En distintos puntos del planeta se han realizado estudios con respecto a los
sistemas de clasificación tradicional. los cuales pueden ser muy generales sobre
flora y fauna, o para grupos restringidos de organismos como: clasificaciones
entomològicas, ornitológicas y mioológicas. Del análisis de dichos sistemas. se
ha visto que para el ordenamiento de las entidades biológicas se toman en
cuenta principalmente las caracteristicas biológicas de los organismos que los
hacen semejantes o diferentes entre si; pero además intenrienanen los
conceptos que culturalmente cada gmpo humano tiene de la naturaleza y sus
oomponenles (Arioti, 1985, Posey, 1981; Berlin, 1981).

En México, aún encontramos rasgos de los sistemas de clasificacion de nuestros
antepasados, ya sea representados en documentos antiguos (obras del siglo
XVI: Hernández y Sahagún), o directamente en las distintas etnias del pais. En
éstas últimas dichos sistemas se han ido modificando a través del tiempo por la
influencia de otros grupos culturales,

Existen trabajos sobre sistemas de clasificaciòn tradicional para los Nahuas,
Mayas, Tzeltales, Tzotziles, Zapotecos. Triques y Purépechas, ya sean de
caracter botánico, zoológico, sdaiológico o micológica Un rasgo común a varios
de estos trabajos, es que tratan de encontrar correspondencia entre los sistemas
de clasificación tradicional y los sistemas occidentales. sin percatarse de que las
bases conceptuales, asi como los criterios seguidos para el ordenamiento y
nomenclatura son distintos. Enfrentando de esta manera dos filosofías y visiones
diferentes del mundo: por una parte la de la cultura estudiada y por otra la del
investigador.

Para el estudio de los sistemas de clasificación tradicional, una herramienta
fundamental, es el análisis lingüístico de las nomenclaturas en la lengua
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indígena, el cual nos permite visualizar parte de los criterios seguidos para la 
clasificación de las entidades biológicas. 

En este trabajo, el Sistema de Clasificación Botánico Totonaco se analizó 
principalmente desde la perspectiva lingüística y en menor proporción de la 
conceptual inherente a esta cultura. Tratando de tener un panorama lo más 
completo posible, que nos permitiera acercarnos a la realidad de este grupo 
étnico. 

El totonaco para reconocer, nombrar y clasificar a las plantas, lo hace 
principalmente con base a las características biológicas de las mismas. Hecho 
que se refleja de forma explicita o implicita en la nomenclatura botánica. La 
morfología es uno de los principales criterios considerados para identificar o 
nombrar a una planta, pudiéndose referir a su aspecto general o a determinada 
estructura como la raíz, tallo, hoja, flor, fruto o semilla. Para esto frecuentemente 
se hacen analogías ya sea con otras plantas, con animales, cuerpos celestes, 
así como órganos del cuerpo humano (Tabla 30). 

De igual forma los nombres hacen alusión a atributos físicos como el color, 
dureza, textura y peso (Tabla 31 ). Características químicas como olores y 
sabores de alguna estructura particular (Tabla 32), aspectos ecológicos como el 
habitat de la planta, su fenología y las relaciones que guarda la planta con otros 
organismos (Tabla 33). Además el nombre de la planta puede estar relacionado 
con el uso de la misma (Tabla 34). 

Tabla 30 PLANTAS NOMBRADAS DE ACUERDO CON SU MORFOLOGIA 

NOMBRE TOTONACO SIGNIFICADO ESPECIE 

Akchixitiaka zaoote con cabello Ucania olatvous 
Cuxauiwi oalo de maíz Gvnerium sagittatum 
Lakastaousauiti oio de pescado Lantana camara 
Maclhtucun cuerpo espinoso Sechium edule 
Mítsixanat flor de aato Celosía araentea 
Pasmaxanat flor de olote Gomphrena alobosa 
Stacamcalam chalahuite aolanado fnqa iinicuil 
Stacamstaou friiol aolanado Phaseolus lunatus 
Staouluwa friiol de víbora Senna papillosa 
Tasiwicalam chalahuite enroscado lnaa oavoniana 
Tuiumatuwan hierba de borreouillo Aca/ypha arvensis 
Tziauitlima lima con oezon Citrus aurantiifolia 
Xoioíleakauiwi palo de mariposa Bauhinia divaricata 
Xtankalhwatburro testículos de burro Dioscorea bulbifera 
Xtankalhwatstavi testículos de ardilla Bunchosia quatemalensis 
Xulamokot covol redondo Acrocomia mexicana 
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indígena, el cual nos permite visualizar parte de los criterios seguidos para la
clasificación de las entidades biológicas

En este trabajo, el Sistema de Clasificación Botánico Totonaco se analizó
principalmente desde la perspectiva lingüística y en menor proporción de la
conceptual inherente a esta cultura. Tratando de tener un panorama lo más
completo posible. que nos permitiera acercamos a la realidad de este gnipo
étnico.

El totonaco para reconocer, nombrar y clasificar a las plantas, lo hace
principalmente oon base a las características biológicas de las mismas Hecho
que se relleja de forma explicita o ¡mplicita en la nomenclatura botánica La
morfología es uno de los principales criterios considerados para identilicar o
nombrar a una pierna, pudiéndose referir a su aspecto general o a determinada
estructura como la raiz. tallo. hoja, flor, fnito o semilla. Para esto frecuentemente
se hacen analogías ya sea con otras plantas, con animales. cuerpos celestes,
así como organos del cuerpo humano (Tabla 30)

De igual forma los nombres hacen alusión a atributos fisicos como el color,
dureza, textura y peso (Tabla 31). Caracteristicas químicas como olores y
sabores de alguna estructura particular (Tabla 32), aspectos ecologicos como el
habitat de la planta, su fenologia y las relaciones que guarda la planta oon otros
organismos (Tabla 33). Además el nombre de la planta puede estar relacionado
con el uso de la misma (Tabla 34).

Tabla 30 PLANTAS NOMBRADAS DE ACUERDO CON SU MORFOLOGIA

NOMBRE TOTONACO | siGNiFicAo0 I ESPECIE
Akchixitjaka za ote con cabello I Ucariia plaiypus
Cuxquiwi alo de maíz
Lukastagusguiti o`o de pescado

|§¡/nanum sagitrarum
Lantana camam

Maclhtucun cuerpo espinoso | seciiium eauie
Mitsixanat Iilor de gato I Oelasia arueniea
Pasmaxanat I llor de elote I Gomplirena giobcisa
Stacamcalam Icnalahuite apianadci I Inga jinicuil
Stacamstapu I Pnassoius iunatus
Sta uluwa Senna Epiliosa
Tasiwicalam Inga pavoniana
Tu'umatuwan Acalypha arvensis
Tzi uitlima Citrus aurantiilolia

i ileakquiwi Bauhinia divaricala
Xtankalhwatburro

tri`o| a lanado
hiiol de víbora
chalahuite enroscado
hierba da borreguillo
lima con pezon
alo de mariposa
testículos de burro Dioscorea bulbilara

Xtankalhwalstayi I testículos de ardilla I Buncliosia guaremaiansis
Xulamokot coyol redondo I Acrocomia mexicana
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Tabla 31 PLANTAS NOMBRADAS DE ACUERDO CON SUS 
CARACTERISTICAS FISICAS 

NOMBRE SIGNIFICADO ESPECIE 
TOTONACO 

Acsiwit que está enroscada Psidium guajava 
Achitquiwi palo aguañoso Annona reticu/ata 
Lakatzitcuxi maíz del color de la noche Zea mays 
Lasnanquiwi palo que chicotea Euaenia capu/i 
Lucutquiwi palo de hueso Phsychotria papantlensis 
Maantatlitlak camote prieto Dioscorea a/ata 
Macxuxutouiwi palo POXCO Swietenia macrophyl/a 
Puclhnanquiwi palo nublado o cenizo Croton draco 
Smucucucuxi maíz amarillo Zea mavs 
Smucucumayac bejuco amarillo Cuscuta xa/apensis 
Smucucuxtuyu acahual amarillo Melampodium divaricatum 
Snapapacuxi maíz blanco Zea mays 
Snapapaxunic jonote blanco Heliocarpus donell-smithii 
Spililistapu frijol pinto phaseolus vulgaris 
Tapalhiquiwi palo duro Croton ref/exifolus 
Tzitzakastapu frijol negro Phaseo/us vulgaris 
Tzotzokotseakna plátano rojo Musa acuminata 
Tzotzokotxunic jonote rojo Heliocarpus aooendiculatus 
Xasmucucujaka Zapote amarillo Pouteria campechiana 
Xkoyotquiwi palo de carbón Persea sp. 
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Tabla 31 PLANTAS NOMBRADAS DE ACUERDO CON SUS
CARACTERISTICAS FISICAS

NOMBRE
TOTONACO

SIGNIFICADO ` Esvacis

Aooiwit ue esta enroscada I Psidíum quaiava
Auiiiquiwi lo aguañoso I Annona reticulata
Leketzitcuxi ¬§G iz del color de la noche I Zea mai/S
Lasnanquiwi

ma
alo que chiootea

Luoutouiwi alo de hueso
långcnía capuli
Pnsychotria ëpantlunsís

Mauntattitlak ¬:=: mote prieto Dioscorea a/ata
Maoruxutduiwi

ca
elo poxco Swietenia macrowla

Puclhnanquiwi ¡lo nublado o cenizo Croron draca
Smucucucuxi maíz amarillo Zen rnayfi
Smucucumayac I Cuscura xalapensis
Smucucuxtuyu I Motamflodíum divancatum
Snaìapacuxi

be`uco amarillo
acahual amarillo
maiz blanco

Snaupaxunic 'onote blanco
S ililistapu lri`ol into haseoius vuluaris
Ta alhiquiwi lo duro

[Zea mai/S
Helíocarnus done!!-smitliii

Cmtan reñsxifolus
Tzitzakastaou trïoi nearo I Phaseotus vulgaris
Tzotzokotseekna átano rojo I Musa acuminara
Tzotzokotxunic ' ote mio Heliocarpus agpendiculatus
Xasmuououiaka la te amarillo Pouteria campecniana
Xkoütguiwi lo de carbón Lbrsea SP.
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Tabla 32 PLANTAS NOMBRADAS DE ACUERDO CON SUS 
CARACTERISTICAS QUIMICAS 

NOMBRE SIGNIFICADO ESPECIE 
TOTONACO 

Aksintipuscat mujer apestosa Solanum nudum 
Lhkajni de olor picoso Chenopodium ambrosioides 
Limanin oue pinta Justicia spicigera 
Pucsnancaca Quelite apestoso Porophyflum ruderale 
Pucsnanquiwi palo apestoso Cedrela odorata 
Saksintuwan hierba dulce Uooia dulcis 
Tzisaxanat • flor del amanecer Cestrum noctumum 
Xcutna es agrio Arthrostema ciliatum, 

Begonia heracleifolia, 
Oxa1is latifolia 

Xcutnancaca ouelite agrio Rumex crispus 
Xipa que es agarroso al Spondias mombin 

paladar (astringente) 
Xkajalaxux naranja rancia Citrus aurantium 
Xkajalipalhni escoba rancia Hvotis verticif/ata 
Xucut es aario Citrus aurantiifofia 
Xunatuwan hierba amarga Artemisia absinthium, 

Artemisia ludoviciana 
subsp. mexicana, 
Eupatorium macrophyllum, 
Montanoa tomentosa 

• a esta planta se le conoce como flor del amanecer porque durante la noche y 
en las primeras horas de la mañana despide un aroma agradable. Por ello se le 
ha ubicado dentro ésta categoría. 
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Table 32 PLANTAS NOMBRADAS DE ACUERDO CON SUS
CARACTERISTICAS QUIMICAS

TOTONACO
NOMBRE I siGNiFicADO I Especie

Aksintipuscat mu`er a estosa I Solanum nudum
Lhkajni de olor picoso I Chenoøodium arritarosiaides
Limanin ue inta |Justicia sflcyara
Pucsnancaoa uelita apestoso I Pom¿ny1lum mderaie
Pucsnanouiwi elo epestoso I Camela »durara
Saksintuwan hierba dulce
Tzisaxanat ' flor dal amanecer

}EQp¡a dulcis
Cestmm nociurnum

Xcutne es agrio Arrhrostema ci'/iatum.
Begania tieracleilolia,
Oxa1is la tifolia

Xcutnancaca uelite agrio I Rumex crispus
Xipa que es agarroso al

aladar (astringente)
I Spondias mombin

Xkajalaxux naranja rancia
xkajìiipainni I escoba rancia
Xucut I es aorio

Citrus aumntiurn
H lis verticillata
Citrus auranliilolia

Xunatuwan hierba amarga Artemisia absintnium,
Artemísia Iirdoviciana
subsp. mexicana,
Eupatoriurri macruphylium,
Moritanaa tarnenlosa

ha ubicado dentro éste categoria,
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Tabla 33 PLANTAS NOMBRADAS DE ACUERDO CON ASPECTOS 
FENOLOGICOS Y ECOLOGICOS 

NOMBRE SIGNIFICADO ESPECIE 
TOTONACO 

Chatay los frutos maduran casi al Xy/osma cf. f/exuosum 
mismo tiempo 

Cucuta crece en la arena Persea americana 
Paxinicaca • quelite de puerco Xanthosoma robustum 
Puxkacuyim iícama de la barranca Ca/opogonium caeru/eum 
San Joséquiwi • palo de San José Gliricidia sepium 
Tanchuchut crece en lo humedo Hibiscus spira/is 
Tanchuchutuwan hierba que crece en Hampea nutricia 

lo humedo 
Tasipijquiwi palo de la ladera Ceiba pentandra 
Tusun • se pela Bursera simaruba 

* Hay nombres totonacos que no reflejan de manera explcita la relación de éste 
con la planta que designan. Por lo tanto hay que investigar más a fondo para 
saber porque a esa planta se le nombra de esa manera. En el caso del nombre 
paxnicaca (quelite de puerco), las personas explicaron que se le llama así 
porque a esta planta igual que a los cerdos les gusta el lodo, es decir, los 
lugares húmedos. 

Igual sucede con el árbol San Joséquiwi (palo de San José), cuya 
denominación se debe a que florece en el mes de marzo, y el día 19 del mismo 
mes se festeja a este santo Y con tusun (se pela), árbol que se denomina así 
porque el tronco pierde la epidernis. 
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Tabla 33 PLANTAS NOMBRADAS DE ACUERDO CON ASPECTOS
FENOLOGICOS Y ECOLOGICOS

TOTONACO
Chatay Ilos lrutos maduran casi al |Xy1osma ct. flexuasum

mismo txemno
Cucuta Icrece en la arena I Perssa americana
Paxiniceca ' uelite de puerco |Xanthosoma rubi/stum
Puxkacuyim `icama de le barranca I Caloøogonium caerulaum
San Joséquiwi ' alo de San .lose I Gliricidia sepium
Tanchuchut crece en io humedo I Hibiscus spiralis
Tanchuchutuwan I hierba que crece en \ Hampea nulricia

NOMBRE | siGNiFicADo i ESPECIE

lo humedo
Tasipijguiwi alo de la ladera I Ceiba penlandra
Tusun ' se ela Iflursara simarutia

" Hay nombres totonacos que no rellejan de manera explcita la relacion de este
con la planta que designan. Por lo tanto hay que investigar más a fondo para
saber porque a ese planta se le nombra de esa manera. En el caso del nombre
paxnicaca (quelite de puerco), las personas explicaron que se le llama asi
porque a esta planta igual que a los cerdos les gusta el lodo, es decir. los
lugares húmedos.

Igual sucede con el árbol San Josóquiwl (palo de San Jose). cuya
denominación se debe a que llorece en el mes de mano. y el dia 19 del mismo
mes se festeja a este santo Y con tusun (se pela), árbol que se denomina así
porque el tronco pierde la epidernis.
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Tabla 34 PLANTAS NOMBRADAS POR CRITERIO DE USO 

NOMBRE SIGNIFICADO ESPECIE 
TOTONACO 

Cheakat para amarrar Trema micrantha 
Kankachawatuwan hierba para hemorragia nasal Lobelia cardina/is 
Lhcuyatuwan hierba del fueQo Ka/anchoe pinnata 
Lichucutiaka zapote para rebanar Pouteria sapota 
Lipalhni para barrer Sida rhombifo/ia 
Lisa kan para techar Ocotea dendrodaphne 
Makot para beber aQua Crescentia cujete 
Pecuatuwan hierba para el susto Satureja brownei 
Sakattapixno zacate para el cuello Coix lachryma-jobi 
Talsiluwa semilla de víbora Abelmoschus manihot 
Tlanituwan hierba Que alivia Salvia microphvlla 
Xcacachawila quelite de totola Lycianthes stephanoca/yx 
Xmacuaun contra e·1 mal aire Ocimum basi/icum 
Xtokavtuwan hierba para calambres Senna racemosa 
Xunic • lo pela Heliocarpus appendicu/atus, 

Heliocarpus donell-smithii 

Algunos nombres pueden explicitar de manera clara cual es el uso de la planta, 
como es el caso de xtokaytuwan (hierba para calambres): xmacuaun (contra el 
mal aire), pecuatuwan (hierba para el susto), lipalhni (para barrer). Mientras 
que otros lo hacen de forma indirecta como por ejemplo Xunic (lo pela), es el 
nombre que designa a dos especies de las cuales se usa la corteza para 
elaborar lazos, y el significado del nombre se refiere a la acción (pelar o 
descortezar) que se ejecuta para obtener el material a usar. 

Otro árbol del cual también se usa la corteza es el cheakat (para amarrar). En 
este caso la corteza se emplea para hacer los amarres en la construccióri de la 
vivienda. 

El nombre de talsiluwa (semilla de víbora), se debe a que la semilla de ésta 
planta se utiliza contra la mordedura de víbora. Y el de lhcuyatuwan (hierba de 
fuego), porque las hojas sirven para bajar la fiebre. Por otra parte, el nombre de 
sakattapixno (zacate para el cuello) hace referencia a que las semillas sirven 
para elaborar collares. 

Además existen otros criterios por los cuales los totonacos reconocen, nombran 
y agrupan a las plantas en diversas categorías. 

De acuerdo con los conjuntos léxicos obtenidos en el campo, referentes a la 
nominación botánica totonaca se vió que parte de las categorías de clasificación 
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Tabla 34 PLANTAS NOMBRADAS POR CRITERXO DE USO

NOMBRE | SIGNIFICADO
TOTONACO

I Esi›EciE

Cheakat ara amarrar I Trema micraritha
Kankachawatuwan Hierba para hemorragia nasal I Lobelia cardinalis
Lncuyaiuwan I hierba del luego I Kalarichoe pirinata
Licnuculjaka za ote para rebanar I Pouteria sacara
Li alhni ara barrer I Sida rliombiiolía
Lisakari ara techar lücoiea dendrodapnne
Makot ara beber agua lciesoeniia cupra
Pecuatuwan hierba para el susto I Satureja brnwnei
Sakattapixno | coix iaamyma-¡i›i›i
Talsiluwa

zacate para el cuello
semilla de víbora I Abelmoschus manihot

Tlanituwan I hierba que alivia I Salvia mícrophyfla
Xcacachawila uelite de totola I Lycianthes slephariocalyx
Xmacuaun Iåontra el mal aire I Ocimum basi/¡cum
Xtokaytuwan I hierba para calambres I Senna racemosa
Xunic ' Heliocarpus appendiculatus,lo pela

Heliocarpus done!!-smilhií

Algunos nombres pueden expllciter de manera clara cual es el uso de la planta.
como es el caso de xtokaytuwan (hierba para calambres), xmacuaun (contra el
mal aire), pecuatuwan (hirba para el susto), Ilpalhnl (para barrer) Mientras
que otros lo hacen de forma indirecta como por ejemplo Xunli: (lu pela), es el
nombre que designa a dos especies de las cuales se usa la corteza para
elaborar lazos, y el significado del nombre se refiere a la accion (pelar o
descortezar) que se ejecuta para obtener el material a usar.

Otro árbol del cual también se usa la corteza es el cheakat (para amarrar). En
este caso la corteza se emplea para hacer los amarres en la construcción de la
vivienda.

El nombre de talsiluwa (semilla de víbora), se debe a que la semilla de esta
planta se utiliza contra la mordedura de víbora Y el de Ihcuyatuwan (hierba de
fuego), porque las hojas sirven para bajar la fiebre. Por otra parte, el nombre de
sakattapixno (zacate para el cuello) hace referencia a que las semillas sirven
para elaborar collares

Además existen otros criterios por los cuales los totonacos reconocen, nombran
y agrupan a las plantas en diversas categorias

De acuerdo con los conjuntos Iéxicos obtenidos en el campo. referentes a la
nominación botánica totonaca se vió que parte de las categorías de clasificacion
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encontradas corresponden con los pnnc1p1os generales de clasificación 
propuestos por Berlin y colaboradores ( 1973), que incluye seis niveles o 
categorías ordenadas jerárquicamente. 

NIVEL O INICIADOR SINGULAR 

NIVEL 1 TAX.A DE FORMAS DE VIDA 

NIVEL 2 TAX.A GENERICO 

NIVEL 3 TAX.A ESPECIFICO 

NIVEL 4 TAX.A VARIETAL 

NIVEL 5 CATEGORIAS CUBIERTAS 

En el nivel O (iniciador singular) , se encontráron los términos lingüísticos que 
designan y agrupan a los hongos, algas, musgos y helechos. Sin embargo no se 
encontró el término para designar a las plantas. 

NOMBRE GRUPO DE 
TOTONACO ORGANISMOS 

Malhat Hongos 

Lamaxtac Algas 

Xuxut Musgos 

Tancapas Helechos 

El nivel 1 que corresponde al taxa de formas de vida, está integrado por dos 
miembros o formas biológicas, es decir, 2 términos lingüísticos que nombran y 
agrupan a los organismos. 
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encontradas corresponden wn los principios generales de ciasificaclón
propuestos por Berlin y colaboradores (1973), que incluye seis niveles 0
categorias ordenadas jerárquicamenle.

NIVEL 0 INICIADOR SINGULAR

NIVEL 1 TAXA DE FORMAS DE VIDA

NIVEL 2 TAXA GENERICO

NIVEL 3 TAXA ESPECIFICO

NIVEL 4 TAXA VARIETAL

NIVEL 5 CATEGORIAS CUBIERTAS

En el nivel 0 (iniciador singular). se encontrárcn las términos lingüísticos que
designan y agmpen a los hongos, algas. musgos y helechos Sin embargo nd se
encontró el término para designar a las plantas.

NOMBRE GRUPO DE
TOTONACO ORGANISMOS

Malhal Hongos

Lnrnutac Algas

Xuxut Musgos

Tinclpu Helechcs

EI nivel 1 que corresponde al Iaxa de formas de vida. esiá integrado por dos
miembros 0 Iomias biológicas, es decir, 2 términos lingüísticas que nombran y
agmpan a los organismos
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NOMBRE TOTONACO FORMA DE VIDA 

Quiwi Formas arbustivas y arbóreas 

Tuwuan Formas herbáceas 

Del nivel 2, se encontraron 118 términos genéricos, que son designados por 
lexemas primarios, formados generalmente por un morfema el cual puede ir 
acompañado de algún prefijo o sufijo. 

Para la mayoría de estos términos no es posible determinar el significado ya que 
generalmente se traduce con el nombre de la planta que designa. Por ejemplo 
acaxca se traduce como piña, akowa (hormiguillo), cucat (encino), jaka 
(zapote), laxux (naranja), lixculi (tabaco), maanta (camote), mokot (coyol), 
seakna (plátano), stapu (frijol) y ukum (pimienta). 

En general la misma palabra totonaca designa tanto a la planta como al producto 
que de ella se obtiene, es decir, jaka se usa para referirse tanto para el fruto del 
zapote como para el árbol del mismo. Existen algunas excepciones en que la 
planta tiene un nombre y el producto citro, como en el caso del maíz, donde kuxi 
nombra al grano y xawat a la planta de maíz, otro ejemplo es el capulincillo, en 
el que lasnanquiwi designa a la planta y Akalasni al capulín (fruto). 

Solo en algunos casos se pudo conocer el significado del nombre y su relación 
con la planta nombrada, debido a que para conocer el significado del término 
totonaco no es suficiente con la traducción del mismo. Dado que a primera vista 
parece no hacer alusión a la planta en cuestión; por lo que es necesario conocer 
muy bien a la planta, el ambiente donde se desarrolla y sus usos. 
Por lo anterior, solo aquellas personas que tienen conocimiento más amplio y 
especializado tanto de las plantas como de la lengua totonaca, pudieron 
proporcionarnos este tipo de información. 

A continuación se presenta el listado de los términos genéricos totonacos, por 
orden alfabético. 
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NOMBRE TOTONACO FORMA DE VIDA

Quìwl Formas arbustivas y arbóreas

Tuwuan Formas nerbáceas

Del nivel 2. se encontraron 118 términos genéricos, que son designados por
Iexemas primarios, formados generalmente por un morfema el cual puede ir
acompañado de algún prefijo o sufijo.

Para la mayoria de estos términos no es posible detemiinar el significado ya que
generalmente se traduce oon el nombre de la planta que designa. Por ejemplo
¡calco se traduce oomo piña, akowa (hormiguillo), cucat (encino), jaka
(zapote), laxux (naranja). lixculi (labaoo), maanta (camote). mokot (coyol),
snkna (plátano), stopu (frijol) y ukum (pimienta)

En general la misma palabra totonaca designa tanto a la planta como al producto
que de ella se obtiene, es decir, jaka se usa para referirse tanto para el fruto del
zapote como para el arbol del mismo. Existen algunas excepciones en que la
planta tiene un nombre y el producto otro, como en el caso del maiz, donde kuxl
nombra al grano y xlwat a la planta de maíz, otro ejemplo es el oapulincillo, en
el que Iasnanquiwi designa a la planta y Akalasni al capulin (fruto).

Solo en algunos casos se pudo conooer el significado del nombre y su relación
con la planta nombrada, debido a que para conocer el significado del término
toionaoo no es suficiente oon la traducción del mismo. Dado que a primera vista
parece no hacer alusión a la planta en cuestión, por lo que es necesario conocer
muy bien a la planta, el ambiente donde se desarrolla y sus usos.
Por lo anterior, solo aquellas personas que tienen oonocimiento más amplio y
especializado tanto de las plantas como de la lengua totonaca, pudieron
proporcionamos este tipo de informaciòn.

A continuación se presenta el listado de los términos genéricos totonacos, por
orden alfabético.
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NOMBRE TOTONACO SIGNIFICADO ESPECIE 

Acaxca Ananas comosus 
Akalasni Eugenia capuli 
Akalhamat Saurauia scabrida 
Akalipni briila por arriba Nectandra loesenerii 
Akalocxoko Ade/ia barbinervis 
Akasmal Tripogandra cumanensis 
Akatzasni Al/ium neapolitanum 
Akaxiti se le atiza Guazuma ulmifolia 
Akowa Cecropia obtusifo/ia 
Aktalawat Ardisia compresa 
Aktantulunch Hamelia patens 
Aniya Beilschmiedia anay 
Asiwit está enroscada Psidium guajava 
Ax cut Nicotiana tabacum 
Axux* Allium sativum 
Caca Amaranrhus hybridus, 

Lycianthes stephanoca/yx, 
Porophy/lum rudera/e, 
Rumex crispus, 
Xanthosoma robustum 

Cajucala es bofo Myriocarpa Jongipes 
Calaksit Ucaria capitata 
Calam Inga jinicuil , 

Inga pavoniana 
Calapux Brugmansia sanguínea 
Capen* Coffea arabica 
Chacha a Phi/odendron tripartitum 
Chancat está cortado Saccharum officinarum 
Chapulul Physalis gracilis 
Chata y madura parejo Xylosma et. f/exuosum 
Chaxac Cissus microcarpa 
Cheakat para amarrar Trema micrantha 
Chuta le quita la cáscara Jatropha curcas 
Cucat Quercus o/eoides 
Cucatlil Persea shiedeana 
Cucunu Pouteria campechiana 
Cucuta crece en la arena Persea americana 
Cucxapu Brosimum a/icastrum 
Culim Sesamum indicum 
Culantro * Eryngium foetidum 
Cu xi Zea mays 
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NOMBRE TOTONACO

Acaxca
Akalasni
Akalhamat
Akalipni
Akalocxoko
Akasmal
Akatzasni
Akaxiti
Akowa
Aktalawat
Aktantulunch
Aniya
Asiwit
Axcut
Axux '
Caca

Cajucala
Calaksit
Calam

Calapux
Capen '
Chachaa
Chancat
Chapulul
Chatay
Ctiaxac
Cheakal
Chuta
Cuoat
Cucatlil
Cucunu
Cucuta
Cucxapu
Culim
Culantro '
Cuxi

SIGNIFICADO

por arriba

Se le atiza

está enroscada

GS IIOÍO

cortado

parejo

para amarrar
le quita la cáscara

crece"-en la arena
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ESPECIE

Ananas comosus
Eugenia capuli
Saurauia scamida
Neotandla Ioesenerii
Adelia barb/nerv/s
Trípogandra cumanensis
Allíum neapoliranum
Guazuma ulmílolía
Cecmpia oblusílolia
Ardisia comprasa
Hamelia paiens
Boilschmiedfa anay
Psidium guajava
Nicotiana labacum
Allium sal/'wm
Amaranmus hybirdus,
Lycianthes slaphanocalyx
Poiophyllum rudefale,
Rumex crispus,
Xanrriasoma mbuslum
My/iocarpa Iongipes
Lícana capitata
Inga jinicuil,
Inga pavoniana
Brugmansia sanguínea
Correa arabica
Phílodendran riipartilum
Saccliarum olficínarum
Physalis gracflis
Xøosma cf flexuosum
Cissus micmcarpa
Trama micranlha
Jalmplia curcas
Quercus aleoides
Persea shiedaana
Poutelia campechiana
Persaa americana
Brosimum alícaslrum
Sesamum indicum
Eryngium roelfdum
Zea mays



Continua. 

Ja ka Ucania p/atypus., 
Manilkara zapata, 
Pouteria campechiana, 
Pouteria sapota 

Jinan que humea Piper auritum 
Kajni que pica Cnidoscolus multi/obus 
Kalhpuxum veinte flores Tagetes erecta 
Kaskam Nectandra /oesenerii 
Katit Arundo donax 
Kochkawa tiene cáscara Manihot escu/enta 
Lakatili es hermoso Erythrina americana 
Lalhni que brotó Erythrina caribaea 
Laxux Citrus aurantium, 

Citrus sinensis 
Lhkajni de olor picoso Chenopodium ambrosioides 
Lhkanat Bromelia pinguin 
Lhpu Persea schiedeana 
Lhtawat difícil de arrancar Baccharis conferta 
Lileak que se usa Leucaena /eucocephala 
Lilhtampan es brilloso Chamaedora oblongata 
Liman in que pinta Justicia spicigera 
Limonax * Citrus aurantiifolia 
Lipalhni para barrer Sida rllombifolia 
Lisa kan para techar Ocotea dendrodaphne 
Liwapan Heliconia bihai 
Lixculi Nicotiana tabacum 
Lixtokochat bordón Solanum hispidum 
Lo ka Xanthosoma violaceum 
Maanit Dioscorea composita 
Maanta /pomoea batatas 
Maclhtucun cuerpo espinoso Sechium edule 
Makastacat Salix chilensis 
Makot para beber agua Crescentia cujete 
Mangux * Mangifera indica 
Matluc Guadua amp/exifolia 
Mokot Scheelea liebmanni 
Mujut Conostegia xalapensis 
Mustulut Solanum americanum 
Muwis Psittacanthus ca/ycu/atus 
Necaxanil Loese/ia mexicana 
Nipxi Cucurbita moschata 
Papuyut es ligero Gono/obus niger 
Piniltaka es rojizo Rivinia humilis 
Pija Couepia po/yandra 
Pin Capsicum annuum 
Pis is Syngonium sp. 
Puwan Muntingia ca/abura 
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Continua.

Jaka

Jinan
Kajm
Kalhpuxum
Kaskam
KBIII
Kochkawa
Lakatili
Lalhni
Laxux

Lnkajni
Lhkanat
Lhpu
Lhtswat
Liloak
Lilhtumpan
Limanin
Limonax '
Lipalhni
Lisakan
Liwapan
Lixculi
Lixtokochal
Loka
Mlanit
Maarita
Maclhtucun
Makastaoat
Makot
Mangux '
Mailuc
Mokot
Mujut
Mustulut
Muwis
Necaxanil
Nipxi
Papuyut
Piniltaka
Pija
Pin
Pisis
Puwan

que humea
que pica
veinte flores

tiene cáscara
es hermoso
que hroto

de olor picoso

dearrancar
que se usa
es brilloso
que pinta

iåääiåànei
para techar

ššìåäh

espinoso

agua

es ligero
es rojizo
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Lífianía platypus.,
Manilkara zapata,
Pouieria campecriiana,
Pouraria sapola
Piper aulitum
Cn/dosco/us multilobus
ïagofes afecta
Noctaridra Iocsenerií
Arurido donax
Manihot esoulenla
Eryrluina ameficana
Eryihrina cariizaea
Cifms auranfium.
Citrus sinensis
Cnenopodium amtnusio/'des
Bmmelia pinguín
Parsaa schiedeana
Boocha/is coniena
Laucaena lsucocephala
Cnamaedora ob/angala
Justicia spicigera
Citrus euranliifolia
Sida Iflombilolia
Ocolea dsndmdaphne
Hel¡coni`a hihai
Nicotiaria rabacum
Solanum hispidum
Xanlriosoma violaceum
Dioscorea composite
Ipomoea baratas
Secliium eduls
Salix chilansis
Crescenlia cujele
Mangilera indica
Guadua amplexilolia
Scheelea liebmanni
Conoslegia xalapensis
Solanum ameficanum
Psiffacanlhus calyculalus
Loeselia mexicana
Cucurbifa moschata
Gonolohus niger
Rivinia humi/is
Couepía palyandra
Capsicum annuum
Syngonfurn sp
Munlingia calabura



Continua. 

Puxni se corta Parmentiera edulis 
Puxtucu Verbesina persicifolia 
Quilxtac Tinantia erecta 
Sakat Coix lacgryma-jobi, 

Cynodon plectostachyum, 
Paspalum conjugatum 

Seakna Musa acuminata, 
Musa acuminata·x M.paradisiaca 

Si yo lpomoea dumosa, 
pomoea tilacea 

Skgate Spondias purpurea 
Snalhpu Sapindus saponaria 
Sta pu Cajanus cajan, 

Phaseolus lunatus, 
Phaseolus vulgaris, 
Senna papillosa, 
Vigna unguiculata 

Suwal Diospyros digyna 
Talaxka Inga paterno 
Talsi semilla Cucurbita pepo 
Tancuxam Trophis racemosa 
Tanchuchut donde hay agua Hibiscus spiralis 
Tanchuwat Mimosa albida 
Tanpoko Pseudobombax el/ipticum 
Tanquilhkixit Pavonia schiedeana 

·Tokxiwa Sambucus mexicana 
Tustacat es macizo Dendropanax arboreus 
Tusum se pela Bursera simaruba 
Tzakat es chicloso Castilla elastica 
Tzawa Amaranthus hybridus 
Tzajpala crece derecho Vernonia patens 
Tzujpin tiene picos Acacia cornígera 
Tzutzun rollizo Cal/iandra houstoniana 
Ucum Pimenta dioica 
Umixal Boussingaultia /eptostachys 
Waxax Pseudo/media oxiphyllaria 
Wilhtakat testículos volteados Tabernaemontana alba 
Xanat Canna indica, 

Dahlia pinnata, 
Hibiscus rosa-sinensis, 
Montanoa grandif/ora, 
Rosa sp., 
Rosa chinensis, 
Vanil/a planifolia, 
Viola odorata 
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Continua.

Puxni
Puxtucu
Quilxtoc
Sakai

Saakna

Siyo

Skgate
Srialhpu
Stapu

Suwal
Tliaxka
Talsi
Toncuxam
Tanchucnut
Tanchuwat
Tanpoko
Tanquilhkixit
Tokxiwa
Tustacat
Tusum
Tznkat
Tzavva
Tzajpala
Tzujpín
Tzutzun
Ucum
Umixal
Waxax
Vifilhtakal
Xanat

seoorta

Äaiiiiiia

hayagua

äšièiåazø
se pela
os chicloso

ëšëšàafemø
tiene picos
roliizo

testículos volteados
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Pamieririeia edulis
Veroesina persicilolia
Tïnaniia electa
Coix Iacgryma-jobi,
Cynodan placiosracliyum,
Pnspolum corijugalum
Musa acurniriatl.
Musa ¡caminata x M.parudís¡aca
Ipomoea dumosa.
pomoeo iilacea
Spundias puipurea
Sapiridus saponaiia
C-!¡anus cajan,
Phaseolus Iunarus,
Phaseolus vulgaris.
Senna papi!/asa,
Viqno unguiculaia
Diospyms digyna
Inga paterna
Cucumiia papa
Tropliis racomosa
Hibiscus spiralis
Mimosa albida
Pseudooomoair ellipiícum
Pavonia schiedaana
Sambucus maxicana
Dondropanaii arboruus
Bursera simarutza
Cdsfilla e/asiica
Amaranmus hybrídus
Vamonia palens
Acacia comigera
Calliandia housioniana
Hmenta dioica
Boussingaullia leplosrechys
Pseudolmedia oxipliyilaria
Tabemaemonlana alba
Gonna indica,
Dalilia pinnala,
Hibiscus rosa-sinansis,
Monianoa graridiflora,
Rosa sp..
Rosa chinensis.
Vanilla planilolia,
Viola odorata



Continua. 

Xawat 
Xcutna 

Xipa 
Xpayat 
Xpulh 
Xquijit 
Xtuyu 
Xucut 
Xunic 

es agrio 

agarros o 

lo sacan 
agrio 
lo pela 

Zea mays 
Arthrostema cilíatum, 
Begonia herac/eifolia, 
Oxalís latifolía 
Spondias mombin 
Urtica chamaedryoides 
Portu/aca oleracea 
Renealmia alpinia 
Bidens odorata 
Citrus aurantiifolia 
Helíocarpus appendicu/atus, 
Heliocarpus done/1-smithii 

.... . los puntos suspensivos indican que no fué posible conocer el significado del 
nombre totonaco. · 

* palabra préstamo del español 

En el nivel 3 que corresponde a las nominaciones específicas se encontraron 
124 miembros, los cuales son designados tanto por lexemas primarios como 
secundarios (formados por dos o más morfemas). Se denominan específicos 
porque el nombre explicita más ampliamente las características de la plantas 
que designa como acchitquiwi (palo aguañoso), tasipijquiwi (palo de la 
ladera), Pecuatuwan (hierba para el susto), y además nos pueden proporcionar 
información con respecto a como es esa planta, donde crece y para que se usa; 
aunque no es siempre de esta forma. 

En el siguiente listado se encuentran los términos totonacos específicos, por 
orden alfabetico. 

NOMBRE 
TOTONACO 

Acchitquiwi 
Akalamaquiwi 
kchixitjaka 
Aksintipuscat 
Asanquiwi 
Awawanquiwi 
Axcutquiwi 

SIGNIFICADO 

palo aguañoso 
palo ...... .. .. 
zapo.te con cabello 
mujer apestosa 
palo de zorrillo 
palo ......... .. 
palo de tabaco 
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ESPECIE 

Annona reticu/ata 
Byrsonima crassifolia 
Licania platypus 
Solanum nudum 
Tapirira mexicana 
Carpodiptera amelíae 
Lippia myriocephala 

Continua.

Xawat
Xcutna

Xipa
Xpayat
xpuiri
xquijii
Xtuyu
Xucut
Xunic

es agno

agarroso

lo sacan
agno
lo pela

Zea may:
Arthrvstema ciliatum,
Beyonia heracleifolia,
Oxalis latilolia
Spondias mombin
Unica chamaedryoides
Porrulaca oleracea
Ronealmia alpinia
Biden: odorala
Citrus auianliífolia
Heliocarpus appendiculaius,
Heliocaipus dona!!-smiiliii

_ . _ los puntos suspensivos indican que no fue posible conocer el significado del
nombre totonaca.

` palabra préstamo del español

En el nivel 3 que corresponde a las nominaciones especificas se encontraron
124 miembros, los cuales son designados tanto por lexemas primarios como
secundarios (formados por dos o más morfemas). Se denominan especificos
porque el nombre explicita mas ampliamente las caracteristicas de la plantas
que designa como acchitquiwi (palo aguañoso), tasipijquiwi (palo de la
ladera), Pecuatuwan (hierba para el susto), y además nos pueden proporcionar
información oon respecto a domo es esa planta. donde crece y para que se usa;
aunque no es siempre de esta forma

En el siguiente listado se encuentran los términos totonacos específicos. por
orden alfabetioo.

NOMBRE SIGNIFICADO ESPECIE
TOTONACO

Annona ietlculalaAcchitquiwi
Akalamaquiwi
kchixitjaka
Aksintipuscat
Asanquiwi
Awawanqulwi
Axcutquiwi

palo aguañoso
palo .
zapote con cabello
mujer apestosa
palo de zomllo
palo ..
palo de tabaco
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Byrsonima ciassilolia
Licania plarypus
Solanum nudum
Tapiiira meiricana
Carpndiplera amelias
Lippia myriocepriala



Continua. 

Caapaquiwi 
Canaseakna 
Capatlequiwi 
Capestapu • 
Chancatjuqui 
Chiquichituwan 
Cuxquiwi 
Cuyuxanat 
Juquiquiwi 
Kalhpujniquiwi 
Kankachawatuwan 
Kalhspunquiwi 
Kaxtalalhkajni 
Kaxtalampin 
Koloseakna 

Lakastapuchichaks 
Lakastapusquiti 
Lakatzitcuxi 
Lakpichixitmonkxni 
Lasnanquiwi 
Leakaxquiwi 
Leakaxanat 
Lhcuyatuwan 
Lhnapaquiwi 
Lichucutjaka 
Lileakxanat 

Lilhtamaquiwi 
Litzoknatanpoko 
Lucutquiwi 
Lucutstapu 
Maantatlitlak 
Manianoseakna • 
Makxpitquiwi 
Macxuxutquiwi 
Matankajquiwi 
Mitsixanat 
Pachuwatuwan 
Pasmaxanat 
Pasmasakat 
Paxnicaca 
Paxtocnatuwan 
Pecuatuwan 
Puclhnanquiwi 
Pucsnancaca 

palo ......... . 
plátano verdadero 
palo ......... . 
frijol de café 
caña de venado 
hoja de ..... . . 
palo de maíz 
flor de armadillo 
palo de venado 
palo ......... . 
para hemorragia nasal 
palo .... .... . 
epazote real 
chile real 
plátano macho 

ojo de rana 
ojo de pescado 
maíz del color de la noche 
pestañas de tecolote 
palo para chicotear 
palo de quetzal 
flor de quetzal 
hierba de fuego 
palo .. ... ... . 
zapote para rebanar 
flor de huaxe 

palo brilloso 
chanacol .. ... . 
palo de hueso 
frijol de hueso 
camote prieto 
plátano manzano 
palo silbador 
palo poxco 
palo duro 
flor de gato 
hierba ....... . 
flor de olote 
zacate de olote 
quelite de puerco 
hierba ... .. .. . 
hierba del susto 
palo con nube 
quelite apestoso 
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Oreopanax xalapensis 
Musa acuminata 
Dendropanax arboreus 
Mucuna et. deeringiana 
Costus puverulentus 
Heliconia schiedeana 
Gynerium sagittatum 
Asc/epias curassavica 
Chrysophyllum mexicanum 
Ricinus communis 
Lobe/ia cardinalis 
Pleuranthodendron lindenii 
Mentha arvensis 
Zingiber officinalis 
Musa acuminata x 
M.paradisiaca 
Operculina pinatífida 
Lantana camara 
Zea mays 
Clematis grossa 
Eugenia capu/i 
Cupania dentata 
Erbich/ia odorata 
Ka/anchoe pinnata 
Cocco/oba schiedeana 
Pouteria sapota 
Acacia angustissima, 
Delonix regia 
Senna papil/osa 
Pachira aquatica 
Psychotria papantlensis 
Vigna unguiculata 
Dioscorea afata 
Musa acuminata 
Psychotria sp. 
Swietenia macrophyl/a 
Diphysa robinioides 
Celosía argentea 
Passif/ora coriacea 
Gomphrena globosa 
Paspalum conjugatum 
Xanthosoma robustum 
Thunbergia afata 
Satureja brownei 
Croton draco 
Porophy/lum rudera/e 

Continua.

Caapaouiwi
Canaseakna
Capatlequiwi
Capestapu '
Chancatjuquì
Chiquichituwan
Cuxquiwi
Cuyuxanat
Juquiouiwi
Kalhpujniquiwi
Kankachawatuwan
Kalhspunquivvi
Kaxtalalhkajni
Kaxtalampin
Koloseakna

bakastapuchicnaks
Lakastapusquiti
Lakatzitcuxi
Lakpichixitmonkxni
Lasnanquiwi
Leakaxouiwi
Leakaxanat
Lhcuyatuwan
Lhnapaquiwi
Lichucutjaka
Lileakxanat

Lilhtamaquiwi
Litzoknatanpoko
Lucutquiwi
Lucutstapu
Maantatlitlak
Manzanoseakna '
Makxpitquiwi
Macxuxutquiwi
Matankajouiwi
Mitsixanat
Pachuwatuwan
Pasmaxanat
Pasmasakat
Paxnicaca
Paxtocnatuwan
Pecuatuwan
Pucihnanquiwi
Pucsnancaca

palo _.
plátano verdadero
palo
frijol de café
caña de venado
hoja de
palo de maiz
flor de annadillo
palo de venado
palo
para hemorragia nasal
palo
epazote real
chile real
plátano macho

ojo de rana
ojo de pescado
maíz del color de la noche
pestañas de tecolote
palo para chicotear
pato de quetzal
flor de quetzal
hierba de fuego
palo
zapote para rebanar
flor de huaxe

palo brilloso
chanacol _. _,
palo de hueso
frijol de hueso
camote pneto
platano manzano
palo silbador
palo poxco
palo duro
flor de gato
hierba
flor de olote
zacate de olote
quelite de puerco
hierba
hierba del susto
pato con nube
quelite apestoso
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Oreopanax xalapensis
Musa acuminata
Dendmpanax alboreus
Mucuna L1. deeringiana
Costus puvemlenlus
Heliconia schíedeana
Gyriorium sagittatum
Asciepias culassavica
Chrysopliyflum mexicanum
Ricínus corrimums
Lobelía cardinalís
Pleuranlhodendron liridenii'
Manilva arvensis
Zingibel oflicinalis
Musa acummala x
Mpamdisiaca
Operculina pmaiifida
Lantana camara
Zea mays
Clernatis grvssa
Eugenia capulí
Cupanía denlata
Erbíclilia odorala
Kalanchoe pinnala
Coccalaba schiedeana
Pouleria sapota
Acacia anguslissíma,
Delanix regia
Senna papillosa
Pachiia aqualica
Psychotria /:iapanllensis
Vgna unguiculala
Dioscorea alala
Musa acuminata
Psycho!/ia sp.
Swietenia macrophyila
Diphysa robininides
Celosla argentea
Passiflora coriacea
Gomphiena globosa
Paspalum conjugalum
Xanlhosoma robuslum
Thunbergia alara
Salureja brownei
Croron diaco
Porophyllum mdeiale



Continua. 

Pucsnanquiwi palo apestoso Cedrela odorata 
Puputquiwi palo espumoso Glíricídía sepíum 
Puquilhcujaka zapote. Annona cherimola 
Putlawananquiwi palo de lodo no se colectó 
Puxkacuyim jícama de la barranca Calopogoníum caeruleum 
Quiwistapu frijol de árbol Cajanus cajan 
Roatanseakna • plátano roatan Musa acumínata 
Saksintuwan hierba dulce Líppía dulcís 
Sakattapixno zacate para el cuello Coix lachryma-jobi 
San Joséquiwi • palo de San José Gliricidía sepium 
Santacurusxanat • flor de Santa Cruz Odontonema ca/listachyum, 

Oncídium sp. 
Sasanituwan hierba de zorrillo Petiveria allíacea 
Scuculujaka zapote ... ... .. Manílkara zapota 
Scuyutstapu frijol rubio Phaseolus vulgaris 
Seaknamoxni platano de mono Cymbopetalum pendulif/orum 
Simakatjuqui lengua de venado Campyloneurum phyflítides 
Sinaxquiwi palo .......... Trichília havanensis 
Smucucucuxi maíz amarillo Zea mays 
Smucucumayac bejuco amarillo Cuscuta xalapensís 
Smucucuxtuyu acahual amarillo Melampodium divaricatum 
Snapapacuxi maíz blanco Zea mays 
Snapapaxunic jonote blanco Heliocarpus donell-smithíi 
Spililistapu frijol pinto Phaseo/us vulgaris 
Spupucumayac bejuco azúl no se colectó 
Stacamcalam chalahuite aplanado Inga jinicuil 
Stacamstapu frijol aplanado Phaseolus lunatus 
Stacusakat zacate de estrella Cynodon plectostachyum 
Stajancawallo • cola de caballo Ruse/lía equísetiformis 
Stapuluwa frijol de víbora Sennna papiflosa 
Stapunquiwi palo de frijol Cojoba arborea 
Stapuwanpuscat ..... .... ...... Senna cobanensis 
Stilampin chile ... .. .... Capsicum annuum 
Talsiluwa semilla de víbora Abelmoschus manihot 
Talsiseakna plátano de semilla Musa acuminata 
Talsinquiwi palo de semilla Sesamun indicum 
Tanchuchutuwan hierba de agua Hampea nutricia 
Tapalhiquiwi palo duro Croton ref/exifolius 
Taquixtukutuwan hierba con coyonturas Pipersp. 
Tasiuchichini lazo de sol Rhipsa/is baccifera 
Tasipijquihui palo de la ladera Ceiba pentandra 
Tasiwicalam chalahuite enroscado Inga pavoniana 
Tastucutchawila coyontura de total /resine arbuscula 
Tlanituwan hierba que alivia Salvia microphyl/a 
Tujumatuwan hierba de borreguillo Acalypha arvensis 
Tzakatquiwi palo de hule Quararibea funebris 
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Continua.

Pucsnanqurwl
Puputqulwi
Puquilhoujaka
Purlawananquiwi
Puxkacuyirn
Quiwislapu
Roalanseakrla '
Saksinluwan
Sakalupixno
San Joséquiwi '
Sanlamrusxnnat '

Seienlnrwan
Scuculujaka
Scuyulstapu
Ssaknsmoxni
Simakaljuqui
Sinaxquiwi
Smuououcuxi
Smuoucumayac
Smuoucuxluyu
Snupapaouxl
Snapapaxunic
Spilmslapu
Spupuoumayac
Sucamcalam
Srecamslapu
Slecusakal
Slajnncawallo '
Slapuluwa
Slapunquìwi
Slapuwanpusca!
Slilsmpin
Talsiluwa
Talslseakna
Talsinquiwi
Tanchuchutuwan
Tapalhiquiwr
Taouixlukutuwan
Tasìuohichini
Tasìpijquihui
Tasiwicalam
Tastucutohawila
Tlanituwan
Tujumaluwan
Tzakalquiwi

palo apesloso
palo espumoso
zapote _ _ _
palo de lodo
jicama da la bananca
frijol de árbol
plátano roelan
hierba dulce
zacala para el cuello
palo de San José
flor de Sanla Cmz

hierba de zorrillo
zapote._____._
frijol mbio
platano de mono
lengua de venado
palo _ _
maíz amarillo
bejuco amanllo
ocahual amarillo
maíz blanco
jonote blanco
frijol pmto
bejuoo azul
ohalahuils aplansdo
frijol aplanado
zacale de estrella
oola de caballo
lrljol de víbora
palo de lnjol

chile
semilla de víbora
plátano de semllla
palo de semilla
hierba de agua
palo duro
hierba con coyonluras
lazo de sol
palo de la ladera
chelahuile enroscado
coyonlura de tolol
hierba que alivia
hierba de borreguillo
palo de hule
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Csdrela odorara
Gliricidia seprum
Annona cherimola
no se colecrd
Calapogonium caerulsum
Cajanus ca¡an
Musa acuminara
Lippia dulcis
Coix Iachryma-¡ahi
Gliricídie sapium
Odonlonerna callislacnyum,
Oncídium sp.
Pefivoria allracsa
Manrlkara zapote
Phassalus vulgaris
Cymbopslalum penduliflorurn
Campyloneurum pnyrlrrides
Tnchilia havanensis
Zea maya
Cuscula xalapensis
Melampodium divarfcalum
Zea may:
Heliøtamlls GOIIBII-smilhri
Pheseolus vulgaris
no se calecló
Inga ¡inicuil
Prrassolus Iunalus
Cynodon plecroslachyum
Russllia squiselrlorrnis
Sennna papillasa
Co/'cha amores
Senna cobanensis
Capsicum annuum
Abelmoschus manihor
Musa acummala
Sssamun indicum
Hampea nulncla
Cmlon reflexrrolius
Piper sp
Rrlipsalis baccifera
Ceiba penlandra
Inga pavoniana
lresine arbuscula
Salvia mlcropI|y1Ia
Acalyplra arvensís
Quararíbea Iunebris



Continua. 

Tzawacaca 
Tzinkalapatux • 
Tziquitlima 
Tzisaxanat 
Tzitzakastapu 
Tzotzokotcebolla • 
T zotzokotseakna 
Tzotzokotxunic 
Xasmucucujaka 
Xatamacuchinlaxux 
Xaxanatnin 
Xcacachawila 
Xcutimayac 
Xcutnancaca 
Xipaquiwi 

Xkoyotquiwi 
Xkajalaxux 
Xkajalipalhni 
Xmaantamayac 
Xmacuaun 
Xpanamacnin 
Xpasandíatzictzi • 
Xpipileakquiwi 
Xtankalhwatburro • 
Xtankalhwatstayi 
Xtokaytuwan 
Xulamokot 
Xunatuwan 

quelite quintonil 
pato araña 
lima con pezón 
flor de la mañana 
frijol negro 
cebolla roja 
plátano rojo 
jonote rojo 
zapote amarillo 
naranja injerta 
la flor del muerto 
quelite de totol 
bejuco de tejón 
quelite agrio 
palo de jobo 

palo de carbón 
naranja rancia 
escoba rancia 
bejuco con camote 
contra el mal aire 
algodón de muerto 
sandía de pájaro 
palo de mariposa 
testículos de burro 
testículos de ardilla 
hierba para calambres 
coyol redondo 
hierba amarga 

Amaranthus hybridus 
Vigna adenantha 
Citrus aurantiifolía 
Cestrum noctumum 
Phaseo/us vulgaris 
Alliumcepa 
Musa acuminata 
Helíocarpus appendiculatus 
Pouteria campechiana 
Citrus sinensis 
Vemonia tortuosa 
Lycianthes stephanocalyx 
no se colectó 
Rumex crispus 
Picramnia andicola, 
Picramnia antidesma 
Persea sp. 
Citrus aurantííum 
Hyptis verticillata 
no se colectó 
Ocimum basi/icum 
Ageratum houstonianum 
Melothria pendula 
Bauhinia divaricata 
Oioscorea bulbifera 
Bunchosia guatema/ensis 
Senna racemosa 
Acrocomia mexicana 
Artemisia absinthium, 
Artemisia /udoviciana 
subsp. mexicana, 
Eupatorium macrophyllum, 
Montanoa tomentosa 

..... Los puntos suspensivos indican que no fué posible encontrar el significado 
del nombre totonaco y en algúnos casos solo se tradujo uno de los morfemas. 

* Las palabras: cape, cebolla, curus, manzano, San José, cawallo, patux, 
roatan, sandía y burro son préstamos del español. 
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Continua.

Tzawacaca
Tzinkalapatux '
Tziquitlima
Tzisaxanal
Tzilzakastapu
Tzotzokowebolla '
Tzotzokotseakna
Tzouokolxunic
Xasmucucujaka
Xatamlouchinlaxux
Xaxlnatnin
Xcecnchawlla
Xcutimeyac
Xoutnnnoaea
Xipaquiwi

Xkoyotquiwi
Xkaialaxux
Xkajalipalhni
Xrnaanlamayac
Xmeouaun
Xplnamacnin
Xpasandiatzictzi '
Xplpileakquiwi
Xtankalhwetburro '
Xtankalhwetstayi
Xtokaytuwan
Xulamokot
Xunatuwan

Los puntos suspenslvos indican que no lué posible encontrar el signrficado
del nombre totonaoo y en algúnos casos solo se tradujo uno de los morfemas

' Las palabras: cape, cebolla, cums, manzano. San José. cawallo, patux,

quulite quinlonil
pato araña
lima con pezon
flor de la mañana
frijol negro
oebolla roja
plátano rojo
jonote rojo
zapote amarillo
naranja inierla
LI flor del muerto
quelite de tolol
beluco de teion
quelite ngrio
pelo de jobo

palo de carbón
naranja rencia
escoba rancie
beiuco con camots
contra el mal aire
algodon de mueno
sandía de pajaro
palo de mariposa
testículos de burro
testículos de ardilla
hierba para calambres
ooyol redondo
hierba amarga

Amamnlhus nybridus
Vigna adenanlrla
Cilnrs auranliilolia
Csslrum noclumum
Plrassolus vulgaris
Allium cepa
Musa acurnínala
Heliocarpus appendículatus
Pauleria carrrpeciliana
Citrus sinensis
Vemonin rorruasa
Lycianthes sleplranocalyx
no se colecfd
Rumor crispus
Picramnia andicolai
Picrnmnia anridesma
Persea sp.
Cilms auranliiurrr
Hyplis verticillata
no se colecló
Ocirrlum basilicum
Ageralum hausraníanurn
Melolhria pendula
Baurrinia divarícela
Díoscoraa bulbifera
Bunclrosia guarernalensis
Senna raoemosa
Acrocomia mexicana
Arlemisia absinrhium,
Arremisia ludoviciana
subsp. mexicana,
Euparorium macrophyllurn,
Monlanoa lamenlosa

roatan, sandía y burro son préstamos del español.
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Del nivel 4 (varietal), se registraron 37 nombres. En este se incluyen aquellas 
nominaciones específicas que se usan para designar las diferentes clases de 
jaka (zapotes), laxux (naranjas), seakna (plátanos), stapu (frijoles), calam 
(chalahuites), caca (quelites), zakat (zacates), xunic Uonotes) cuxi (maíces), 
etc. 

Aclarando que aunque lingüísticamente formen parte de un mismo grupo, ello no 
implica que botánicamente también estén emparentadas y pertenezcan a la 
misma especie. 

A continuación se presenta el listado de nombres varietales. 

NOMBRE TOTONACO SIGNIFICADO ESPECIE 

Paxnicaca quelite de puerco Xanthosoma robustum 
Pucsnancaca quelite apestoso Porophyllum ruderale 
Tzawacaca · quelite quintonil Amaranthus hybridus 
Xcacachawila quelite de total Lycianthes stephanocalyx 
Xcutnancaca quelite agrio Rumex crispus 
Stacamcalam chalahuite aplanado Inga jinicuil 
Tasiwicalam chalahuite enroscado Inga pavoniana 
Lakatzitcuxi maíz del color de Zea mays 

la noche 
Smucucucuxi maíz amarillo Zea mays 
Snapapacuxi maíz blanco Zea mays 
Akchixitjaka zapote con cabello Ucania platypus 
Lichucutjaka zapote para rebanar Pouteria sapota 
Puquilhcujaka zapote ..... ... Annona cherimola 
Scuculujaka zapote ...... .. Manilkara zapota 
Xasmucucujaka zapote amarillo Pouteria campechiana 
Xatamacuchinlaxux naranja injerta Citrus aurantium 
Xkajalaxux naranja rancia Citrus aurantíum 
Pasmasakat zacate de alote Paspalum conjugatum 
Sakattapixno zacate para el cuello Coix lachryma-jobí 
Stacusakat zacate de estrella Cynodon plectostachyum 
Canaseakna plátano verdadero Musa acuminata 
Koloseakna plátano macho Musa paradisíaca 
Manzanoseakna * plátano manzano Musa acuminata 
Roatanseakna * plátano roatan Musa acumínata 
Seaknamoxni platano de mono Cymbopetalum pendulíflorum 
Talsiseakna plátano de semilla Musa acumínata 
Tzotzokotseakna plátano rojo Musa acumínata 
Capestapu * frijol de café Mucuna cf. deeringíana 
Lucutstapu frijol de hueso Vígna unguículata 
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Del nivel 4 (varietal), se registraron 37 nombres. En este se incluyen aquellas
nominaciones específicas que se usan para designar las diferentes clases de
¡aka (zapotes). Iaxux (naranjas), eeakna (plátanos). stapu (frijoles). cllam
(chalahuites). caca (quelites), zakat (zacates), xunlc (ionotes) cuxl (maices),
etc.

Aclarando que aunque Iingüísticamente tomen parte de un mismo grupo, ello no
implica que botánrcamenle también estén emparentadas y pertenezcan a la
misma especie.

A continuación se presenta el listado de nombres varieleles.

NOMBRE TOTONACO

Plxniclca
Pucsnencaca
Tzawacaca
Xcecechawila
Xcutnancace
Stacamcalam
Tasiwlcelam
Lekatzitcuxl

Smucucucuitl
Snapapacuxl
Akchixiliaku
Lichuoullakl
Puquiltlcullka
Scuculujaka
Xasrnucucujaka
Xatamacuchlnlaxux
Xkajalexux
Pasmankat
Sakettapixno
Stacuseklt
Canaeeakne
Koloseakne
Manlanoseakna '
Roatanseekna '
Seaknamoxni
Talsiseakna
Tzotzekotseakna
Cepestlpu '
Lucutstapu

SIGNIFICADO

quelite de pueroo
quelite apestosc
quelite quintonil
quelite de totol
quolite agria
cbalahuile aplanado
chalahuite enroscedo
maíz del color de
la noche
maiz amanllo
malz blanco
zapote con cabello
zapote para rebenar
zapote
lepote__._____
zapote amarillo
naran|a injerta
naren¡a rancia
zacate de olote
zacate para el cuello
Zacate de estrella
plátano verdadero
plátano macho
platano manzano
plátano roatan
platano de mono
platano de semilla
plátano rojo
frijol de cafe
frijol de hueso
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ESPECIE

Xenthosoma robustum
Poroplryilum ruderele
Ameranllrus hybridus
Lycilnthes stephanocalyx
Rurnex crispus
Inga jinicuil
Inge pavoniana
Zea mays

Zea mays
Zea rnays
Licania plalypus
Pouleria sapola
Annona cherimola
Manilkara zapata
Pouleria campechiana
Citrus auranlium
Citrus aurenrium
Paspalum conjugatum
Coix Iacrrryma-jabi
Cyrrodon pleclnslachyum
Musa acuminala
Musa paradisiaca
Musa acuminala
Musa acuminata
Cymbopetalum penduliflorum
Musa acuminala
Musa acum/'nata
Mucuna ct. deeringíana
Vigna ur›gu/'culata



Continua. 

Quiwistapu 
Scuyutstapu 
Spililistapu 
Stacamstapu 
Stapuluwa 
Tzitzakastapu 
Snapapaxunic 
Tzotzokotxunic 

frijol de árbol 
frijol rubio 
frijol pinto 
frijol aplanado 
frijol de víbora 
frijol negro 
jonote blanco 
jonote rojo 

Cajanus cajan 
Phaseolus vulgaris 
Phaseolus vulgaris 
Phaseolus lunatus 
Sennna papillosa 
Phaseolus vulgaris 
Heliocarpus donell-smithii 
Heliocarpus appendiculatus 

De acuerdo con la tipología de lexemas propuesta por Berlin y colaboradores 
(1973), los lexemas se pueden clasificar en lexemas primarios no anal izables, 
los cuales están constituidos por un solo morfema como por ejemplo xucut 
(limón), asiwit (guayaba) y cucuta (aguacate); que a su vez conforman la 
categoría genérica ya mencionada. 

Por otra parte tenemos a los lexemas primarios analizables, formados por dos o 
más morfemas y que pueden ser analizables improductivos o analizables 
productivos. En el primer caso se trata de construcciones semánticas 
exocéntricas, donde el lexema no tiene ninguna relación con la planta nombrada, 
como sucede con lakastapusquiti (ojo de pescado) que no se refiere a ningún 
ojo ni a ningún pescado; mientras que los lexemas primarios productivos son 
construcciones semánticas endocéntricas, en las cuales el lexema si se refiere a 
la planta que está nombrando, como en el caso de akchixitjaka (zapote 
cabello), en el que el nombre de la planta hace alusión a la característica del 
mesocarpio del fruto de este tipo de zapote. 

Las categorías de clasificación hasta aquí expuestas, corresponden únicamente 
al anál isis lingüístco de la nomenclatura botánica totonaca, por lo cual no es 
posible aseverar que el sistema de clasificación botánico esté conformado 
solamente de dichas categorías. Ya que considerando la conceptualización de la 
naturaleza al interior de esta cultura, fué posible detectar otras categorías que 
corresponden con la forma particular en que los totonacos perciben y se 
relacionan con la naturaleza. 

Nos encontramos ahora ante una serie de categorías que están estrechamente 
relacionadas con las necesidades biológicas y culturales de los totonacos. Por lo 
cual algunos términos ya vistos como tuwan y xanat, adquieren un significado 
distinto fuera del ambito puramente lingüístico. 

Existen términos lingüísticos que designan y agrupan a las plantas dependiendo 
de sus atributos comestibles, medicinales, hábito de crecimiento, etc. 
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Continua.

Quiwistepu
Scuyutxtapu
Spililistapu
Stacamstapu
Stapuluwa
Tzitzakastapu
Snapapexunlc
Tzotzokobrunic

iriioi ae ¿moi
frijol rubio
frijol pinto
trijol aplanado
iri¡¢l ee vibøra
frijol negro
jonole blanco
jonote rojo

Caianus cajan
Pliaseolus vulgaris
Pliaseolus vulgaris
Phaseofus lunatus
Sennne papillosa
Phaseolus vulgaris
Hefiocalpus donell-smithii
Heliocaipus npperidiculetus

De acuerdo con la tipología de lexemas propuesta por Berlin y colaboradores
(1973), los lexemas se pueden clasificar en Iexemas primarios no anallzables,
los cuales están constituidos por un solo morfema como por ejemplo xucut
(limón). exiwit (guayaba) y cucuta (aguacate), que a su vez conforman la
categoria genérica ya mencionada.

Por otra parte tenemos a los Iexemas primarios anaI¡zables_ formados por dos o
más morfemes y que pueden ser analizables ¡mproductivos o enalizables
productivos. En el primer caso se trata de construcciones semánticas
exocéntricas, donde el Iexema no tiene ninguna relacion con la planta nombrada.
como sucede con Iekastapuequiti (ojo de pescado) que no se refiere a ningún
ojo ni a ningún pescado; mientras que los Iexemas primarios productivos son
oonstrucciones semánticas endooéntricas, en las cuales el Iexema si se refiere a
la planta que está nombrando, como en el caso de akchlxltjaku (zapote
cabello), en el que el nombre de la planta hace alusión a la característica del
mesocarpio del fruto de este tipo de zapote.

Las categorías de clasificación hasta aquí expuestas, corresponden únicamente
al análisis Iingüistco de la nomenclatura botánica totonaca, por lo oual no es
posible aseverar que el sistema de clasificación botánico este confomiado
solamente de dichas categorías. Ya que oonsiderando la conceptualización de la
naturaleza al interior de esta cultura, fué posible detectar otras categorías que
corresponden oon la forma particular en que los totonacos perciben y se
relacionen con la naturaleza.

Nos encontramos ahora ante una serie de categorias que están estrechamente
relacionadas con las necesidades biológicas y culturales de los totonacos. Por lo
cual algunos términos ya vistos como tuwan y xanat, adquieren un significado
distinto fuera del ambito puramente lingüístico.

Existen ténninos lingüísticos que designan y agrupan a las plantas dependiendo
de sus atributos oomestibles, medicinales, hábito de crecimiento. etc.
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El término totonaco caca, se usa para designar a los quelites, que son hierbas 
comestibles de las cuales se consumen las hojas y ramas tiernas (Tabla 35). 

El término genérico para designar a las hierbas es tuwan Sin embargo esta 
palabra tiene un significado diferente dependiendo del ámbito lingüístico en el 
que se emplea. Tuwan se usa para referirse a la hoja como estructura botánica 
y además para agrupar a hierbas de uso medicinal. Lo anterior se hizo evidente 
al conocer los usos de las plantas ya que generalmente los nombres totonacos 
que astan acompañados de la palabra tuwan, comparten la característica de ser 
plantas con atributos medicinales. (Tabla 36). 

La palabra xtuyu se emplea para denominar a los jegüites que son fácil de 
arrancar, que su tallo no es muy duro y su raíz es delgada y pequeña. En tanto 
que lhtawat se usa para referirse a jegüites más duros que los xtuyu, los cuales 
son difíciles de arrancar, por tener la raíz más grande y fuerte al igual que el 
tallo, Y palhma, es el nombre de las hierbas que no tienen ningún uso y que son 
consideradas como basura. 

Además se encontraron los términos mayac y maktawilapat, los cuales 
nombran y agrupan a las plantas con base al hábito de crecimiento y al ambiente 
o habitat de éstas. Mayac, se usa para referirse a plantas trepadoras, 
y.maktawilapat (que significa lo mantiene o lo cuida) agrupa a las plantas 
epífitas y parásitas. Aquí es conveniente mencionar que entre los Totonacos la 
palabra castellana maleza generalmente se aplica a este tipo de organismos, 
más no así para el caso de las arvenses. 

Tabla 35 CACA, CATEGORIA QUE AGRUPA A LOS QUELITES 

NOMBRE SIGNIFICADO ESPECIE 
TOTONACO 

Paxnicaca quelite de ouerco Xanthosoma robustum 
Xcutnancaca quelite aqrio Rumex cryspus 
Pucksnancaca quelite aoestoso Poroohyl/um ruderale 
Tzawacaca quelite ouintonil Amaranthus hybridus 
Xcacachawila quelite de totol Lycianthes stephanoca/yx 
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El término totonaco caca, se usa para designar a los quelites, que son hierbas
Comestibles de las cuales se consumen las hojas y ramas tiernas (Tabla 35).

El término genérico para designar a las hierbas es tuwan Sin embargo esta
palabra tiene un significado diterente dependiendo del ámbito lingüístico en el
que se emplea. Tuwan se usa para referirse a la hoja como estructura botánica
y además para agrupar a hierbas de uso medicinal Lo anterior se hizo evidente
al conocer los usos de las plantas ya que generalmente los nombres totonacos
que estan acompañados de la palabra luwan. comparten la característica de ser
plantas con atributos medicinales. (Tabla 36).

La palabra xtuyu se emplea para denominar a los jegüites que son fácil de
arrancar, que su tallo no es muy duro y su raiz es delgada y pequeña. En tanto
que Ihtawat se usa para referirse a jegüites más duros que los xtuyu, los cuales
son dificiles de arrancar, por tener la raiz más grande y fuerte al igual que el
tallo, Y palhmn, es el nombre de las hierbas que no tienen ningún uso y que son
consideradas como basura.

Además se encontraron los términos mayac y maktawllapat. los ouales
nombran y agrupan a las plantas con base al hábito de crecimiento y al ambiente
0 habitat de éstas. Mnyac, se usa para referirse a plantas trepadoras,
ymaktawllapat (que signitica lo mantiene o lo cuida) agrupa a las plantas
epífitas y parásitas. Aqui es conveniente mencionar que entre los Totonaoos la
palabra castellana maleza generalmente se aplica a este tipo de organismos,
más no esl para el caso de las arvenses.

Tabla 35 CACA, CATEGORIA QUE AGRUPA A LOS QUELITES

TOTONACO
Paxnicucn uelite de puerco lXantIwsnma mbuslum
Xcutnancaca uelite agria I Rumex cryspus
Pucksnancaca uelite apestoso I Polop/-iyllum ruderaie
Tzawacaca queiite quintonil I Amaranfhus hybridus
Xcncachawìla |3uel¡te de totol I Lyoianthes slaphanocalyx

NOMBRE SIGNIFICADO I ESPECIE

171



Tabla 36 TUWAN, CATEGORIA QUE AGRUPA A HIERBAS MEDICINALES 

NOMBRE TOTONACO SIGNIFICADO ESPECIE 
Kankachawatuwan hierba para hemorragia Lobelia cardinalis 

nasal 
Lhcuyatuwan hierba de fuego Ka/anchoe pinnata 
Pachuwatuwan hierba ........ Passiflora coriacea 
Paxtocnatuwan hierba ... ..... Thunberaia a/ata 
Pecuatuwan hierba del susto Satureja brownei 
Saksintuwan hierba dulce Uooia dulcis 
Sasanituwan hierba de zorrillo Petiveria al/iacea 
Tanchuchutuwan * hierba de agua Hampea nutricia 
Tlanituwan hierba que alivia Salvia microohvlla 
Tujumatuwan hierba de borreguillo Aca/vnha arvensis 
Xtokavtuwan * hierba para calambres Senna racemosa 
Xunatuwan hierba amarna Artemisia absinthium, 

Artemisia Judoviciana 
subsp. mexicana, 
Eupatorium 
macrophyl/um, 
Montanoa tomentosa 

* la forma biológica de éstas especies es arbustiva. Sin embargo los totonacos 
las consideran como hierbas. 

De la misma forma que tuwan, la palabra xanat se emplea bajo diferentes 
contextos, por ejemplo xanat es el nombre totonaco de la vainilla y además se 
usa para denominar a la flor como estructura botánica. Sin embargo el 
significado de xanat va mucho más alla de una traduccion lingüística, ya que 
para los totonacos el concepto de xanat o flor está íntimamente relacionado con 
el uso de la planta; dado que cuando los totonacos se refieren a plantas con 
flores que son ornamentales, suelen decir "nada más es xanat". Esta expresión 
quiere decir que esa planta solo es de uso ornamental. 

Por otra parte, a las plantas con flores que no son de uso ornamental, se refieren 
a ellas diciendo "eso no es xanat" (eso no es flor) ; lo cual significa que' esa 
planta no es de uso ornamental. Así xanat puede considerarse como una 
categoría que agrupa plantas de uso ornamental (Tabla 37). 
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Tabla 36 TUWAN, CATEGORIA QUE AGRUPA A HIERBAS MEDICINALES

NOMBRE TOTONACO SIGNIFICADO I ESPECIE
Kankachawatuwan hierba para hemorragia

nasal
!LobeIia cardinalis

Lhcuyetuwan I hierba de luego [Kalanchoe pinnata
Pachuwatuwln Ihierba _ _ I Pnssiflore coriacea
Paxtecnetuwnn Ihierba I Triunbelgia aleta
Pecuatuwen I hierba del susto I Salumja tzrcwnei
Saksintuwan I hierba dulce
Sasanituwnn hierba de zorrillo

Li ia dulcis
Petivoria alliacea

Tanchuchutuwan ' *hierba de agua I Hampea nulricia
Tlanituwan lhierba que alivia | Salvia microphylla
Tuiumatuwnn Ihierbe de beneguillo I Acalypha arvensis
Xtokaytuwln ' I hierba para calambres I Senna racemosa
Xunatuwun hierba amarga Artemisia absinlhium,

A/temisia luduviciane
subsp. mexicana,
Eupatofium
macmphyllum,
Manlanoa turnentusa

' la forma biológica de éstas especies es arbustiva Sin embargo los totonacos
las consideran como hierbas

De la misma forma que tuwan, la palabra xanat se emplea baio diterentes
contextos, por ejemplo xnnat es el nombre totenaco de la vainilla y además se
usa para denominar a la flor como estructura botánica, Sin embargo el
significado de xanat va mucho más alla de una traduccion lingüística, ya que
para los totonacos el concepto de xanat o flor está íntimamente relacionado con
el uso de la planta; dado que cuando los totonacos se refieren a plantas con
flores que son omamentales, suelen decir "nada mas es xanat". Esta expresión
quiere decir que esa planta solo es de uso ornamental.

Por otra parte, a las plantas con llores que no son de uso ornamental, se relieren
a ellas diciendo "eso no es xanat" (eso no es flor); Io cual significa que esa
planta no es de uso ornamental. Asi xanat puede considerarse como una
categoria que agrupa plantas de uso ornamental (Tabla 37).
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Tabla No 37 XANAT, CATEGORIA QUE AGRUPA A LAS PLANTAS CON 
FLORES ORNAMENTALES 

NOMBRE TOTONACO SIGNIFICADO ESPECIE 
Leakaxanat flor oe quetzal t:.ro1cn11a oaorata 
Lileakxanat flor de huaxe Delonix regia 
Mitsixanat flor de gato Celosía arqentea 
Pasmaxanat flor de olote Gomphrena globosa 
Santacurusxanat flor de Santa Cruz Odontonema cal/istachyum, 

Oncidium sp. 
Tzisaxanat flor de la mañana Cestrum noctumum 
Xanat flor Canna indica, 

Dahlia pinnata, 
Hibiscus rosa-sinensis, 
Montanoa grandif/ora, 
Rosa sp., 
Rosa chinensis, 
Vanilla p/anifo/ia 

Xpipileakxanat flor de mariposa Hedichium coronarium 
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Tabla No 37 XANAT, CATEGORIA QUE AGRUPAA LAS PLANTAS CON
FLORES ORNAMENTALES

NOMBRE TOTONACO SIGNIFICADO ESPECIE
or 9 quetzal la odolata
Ilor de huaxe Delonix regia
Ilor de gato Cclosia argenlea

I nor de elote I Gompluena glnbbsa
'flor de Santa Cruz I Odontcnema callisrachyum.

Oncidium sp.
flor de la mañana I Cesin./m noctumum
flor Canna indica.

Dahlie pinnala,
Hibiscus losa-sinensis.
Mnnlanoa glandiflora,
Rosa sp.,
Rosa chinensis,
Vanilla planílalia

Leakaxumt
Lileaknnat
Mitsixenat
Pesmannlt
Santacurusnnlt

Tzisennnt
Xannt

X i ileakxnnat flor de mariposa I Hedichiurn coronanum
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7.4. CONOCIMIENTO BOTANICO Y ECOLOGICO 

La íntima y constante interrelación del Totonaco con la naturaleza, le ha 
permitido desarrollar un vasto conocimiento sobre ella. En el caso de las plantas, 
tiene conocimiento de sus características botánicas como tipo de hoja, de flor, de 
fruto, forma de crecimiento; además sabe cual es su hábitat, fenología (épocas 
de floración y fructificación, caída de las hojas, etc.), su relación con otros 
organismos (depredadores naturales), así como con la parte abiótica (suelo y 
clima) del medio. 

Este conocimiento es fundamental para el aprovechamiento de los recursos, ya 
que para que el hombre pueda darle un uso determinado a una planta es 
necesario conocer sus características. Sin embargo, la inquietud del hombre por 
conocer la naturaleza no es únicamente para satisfacer sus necesidades, pues 
además de las especies que le son útiles conoce también muchas otras que no 
lo son. 

En esta sección presentaremos de manera general y breve, parte del 
conocimiento que los totonacos tienen sobre aspectos botánicos y ecológicos. 

Estos temas por sí sólos pueden ser objeto de otra investigación; sin embargo, 
quisimos incluir en el trabajo lo que pudimos recopilar al respecto. 

a). CONOCIMIENTO BOTANICO 

Los pobladores de Zozocolco, ya sean hombres, mujeres, ancianos y rnnos 
poseen conocimiento de casi todo cuanto les rodea. Aún a grandes distancias y 
entre lo espeso de la vegetación, son capaces de reconocer los múltiples y 
variados componentes de la misma. Esto se puede apreciar en la población en 
general, sin embargo, es mucho más evidente entre las personas indígenas, ya 
que ellos han aprendido, conservado y transmitido dicho conocimiento por 
numerosas generaciones. 

Es difícil que el totonaco llegue a equivocarse al tratar de reconocer una planta 
(hierba, árbol, bejuco, etc.). Para identificarla es suficiente con observar una 
rama de ésta, la forma y coloración de las hojas y flores, sentir la textura de las 
hojas, la corteza o quizá estrujar las hojas con el objeto de reconocer algún olor 
característico. 

En ciertos casos en que se dificulta la identificación de la planta, suelen hacer 
preguntas con respecto al sitio donde fu~ encontrada la planta (su hábitat), si es 
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1.4. CONOCIMIENTO BOTANICO Y ECOLOGICO

La intima y constante interrelación del Totonaco con la naturaleza, le ha
permitido desarrollar un vasto conocimiento sobre ella. En el caso de las plantas.
tiene conocimiento de sus caracteristicas bolánicas como tipo de hoja, de flor, de
fruto, fomia de crecimiento; además sabe cual es su hábitat, fenologia (épocas
de floración y fructificacion, caída de las hojas, etc.), su relacion con otros
organismos (depredadores naturales), así como con la parte abiótica (suelo y
clima) del medio.

Esta conocimiento es fundamental para el aprovechamiento de los recursos, ya
que para que el hombre pueda darle un uso determinado a una planta es
necesario conocer sus caracteristicas. Sin embargo, la inquietud del hombre por
conocer la naturaleza no es únicamente para satisfacer sus necesidades, pues
ademas de las especies que le son útiles conoce también muchas otras que no
lo son.

En esta sección presentaremos de manera general y breve, parte del
conocimiento que los totonacos tienen sobre aspectos botánicos y ecológicos.

Estos temas por sí sólos pueden ser objeto de otra investigación; sin embargo.
quisimos incluir en el trabajo lo que pudimos recopilar al respecto.

aj. CONOCIMIENTO BOTANICO

Los pobladores de Zozocolco, ya sean hombres, mujeres, ancianos y niños
poseen conocimiento de casi todo cuanto las rodea. Aún a grandes distancias y
entre lo espeso de la vegetación, son capaces de reconocer los múltiples y
variados componentes de la misma Esto se puede apreciar en la poblacion en
general, sin embargo, es mucho mas evidente entre las personas indigenas, ya
que ellos han aprendido, consenlado y transmitido dicho conocimiento por
numerosas generaciones

Es dificil que el totonaco llegue a equivocarse al tratar de reconocer una planta
(hierba, arbol, bejuco, etc.). Para identificarla es suficiente con observar una
rama de esta, la forma y coloración de las hojas y flores. sentir la textura de las
hojas, la corteza o quizá estrujar las hojas con el objeto de reoonocer alún olor
característico.

En ciertos casos en que se dificulta la identificación de la planta, suelen hacer
preguntas con respecto al sitio donde fué encontrada la planta (su hábitat), si es

_ 174



una hierba, árbol o arbusto (forma biológica), e información sobre el diámetro del 
tallo y altura de la planta en cuestión. 

Existen plantas que a simple vista, por su apariencia resultan muy semejantes. 
Sin embargo el tener conocimiento sobre sus características botánicas y 
ecológicas les permite identificar una planta determinada, entre varias 
semejantes a ella. 

Como ya se vió en la sección anterior de los resultados, en la lengua totonaca 
existen términos para referirse a diferentes grupos de organismos como algas 
lamaxtac, musgos xuxut, hongos malhat y helechos tancapas. Con respecto a 
las plantas superiores no existe un nombre totonaco para designarlas en su 
conjunto, mas sin embargo hay términos genéricos y específicos para nombrar a 
un gran número de ellas, incluyendo sus formas biológicas como árboles 
,arbustos quiwi y hierbas tuwan 

Con respecto a las partes principales de la planta, a continuación presentamos 
la nomenclatura totonaca de árbol Quiwi. 

Akxkolh 
Pakan quiwi 
Chalancaxpakan 
Actzuxpakan 
Tuwan 
Xanat 
Xatawacat 
Tankaxeak 

tronco 
rama 
rama primaria 
rama secundaria 
hoja 
flor 
fruto 
raíz 

De la nomenclatura totonaca del árbol, solo en algunos casos fue posible 
conocer su significado. Akxkolh se refiere a la parte que está por arriba de la 
tierra, pakan quiwi quiere decir el brazo del árbol , chalancaxpakan es la rama 
gruesa o el brazo grueso, actzuxpakan significa la rama chica, xatawacat lo 
que produce el árbol y tankaxeak se refiere a lo que está debajo de la tierra. 

También se registraron algunos términos totonacos para designar las partes del 
tallo, la hoja, el fruto y la flor. 

Nombres totonacos para las partes del tallo: 

Chakochka quiwi 
Maspuxtu 
Xmacni 

corteza 
médula 
madera 

175 

una hierba, árbol o arbusto (forma biológica), e información sobre al diámetro del
tallo y altura de la planta en cuestión.

Existen plantas que a simple vista, por su apariencia resultan muy semejantes.
Sin embargo el tener conocimiento sobre sus caracteristicas botánicas y
ecológicas les pennite identificar una planta determinada, entre varias
semejantes a ellai

Como ya se vió en la sección anterior de los resultados, en la lengua totonaca
existen términos para referirse a diferentes grupos de organismos como algas
Iamaxtac. musgos xuxut, hongos malhat y helechos tnncapas, Con respecto a
las plantas superiores no existe un nombre totonaco para designarlas en su
conjunto, mas sin embargo hay términos genéricos y específicos para nombrar a
un gran número de ellas, incluyendo sus formas biológicas como árboles
,arbustos quiwi y hierbas tuwan

Con respecto a las partes principales de la planta, a continuacion presentamos
la nomenclatura totonaca de árbol Ouiwi

Akxkolh tronco
Pikan quiwi rama
Chalancaxpakan rama primaria
Actzuxpakan rama secundaria
Tuwan hoja
Xannt flor
Xatawacat fruto
Tankaxeak raíz

De la nomenclatura totonaca del arbol, solo nalgunos casos lue posible
conocer su significado. Akxkolh se refiere a la parte que está por arriba de la
tierra, pakan quiwi quiere decir el brazo del árbol, chalancaxpakan es la rama
gruesa o el brazo grueso, actzuxpakan significa la rama chica, xatawacat lo
que produce el arbol y tankaxeak se reliere alo que está debajo de la tierra.

También se registraron algunos términos totonacos para designar las partes del
tallo. la hoja, el fruto y la flor.

Nombres totonacos para las partes del tallo:

Chakochka quiwi corteza
Maspuxtu médula
Xmacni madera
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Chakochka quiwi quiere decir la cáscara gruesa del árbol, maspuxtu el 
corazón de la madera y xmacni la parte externa al corazón. 

Nombres totonacos para las partes de la hoja: 

Xquilhpan tuwan 
Xaquiwi tuwan 
Stipun tuwan 
Lactzuxnujut quiwi 

margen o borde de la hoja 
peciolo 
nervadura media o principal de loa hoja 
nervadura o nervio primario y secundario 

Xquilhpan tuwan se traduce literalmente como borde de la hoja, xaquiwi 
significa el palo de la hoja, stipun tuwan el lomo de la hoja y lactzuxnujut quiwi 
las venas pequeñas del árbol. 

Nombres totonacos para las partes del fruto: 

Xpulacni xatawacat 
Kochka xatawacat 
Taltzi 

mesocarpo 
epi carpo 
semilla 

Los significados de las partes del fruto son: xpulacni lo de adentro del fruto, 
kochka xatawacat la cáscara del fruto. 

Nombres totonacos para las partes de la flor: 

Xatuwan xanat 
Xpacanin xanat 
Tzan tuwan 
Sipaklhni xanat 
Xatzinat xanat 
Pumacaman xanat 
puyum 

pétalo 
sépalo 
sépalo 
pedúnculo 
estambres (androceo) 
pistilo (gineceo) 
polen 

Xatuwan xanat significa las hojas de la flor, xpacanin xanat los brazos o ramas 
de la flor, tzan tuwan el talón de la hoja, Sipaklhni xanat donde brota la flor, 
xatzinat xanat el hilo de la flor y pumacaman xanat lugar donde se guardan o 
fabrican los hijos jóvenes. 

Al igual que las partes de la planta, el Totonaco tiene nombres para designar 
diversas formas de hojas y de inflorescencia. 
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Chakochka qulwl quiere decir la cáscara gruesa del árbol, maspuxtu el
corazón de la madera y xmacni la parte extema al corazón.

Nombres totonacos para las partes de la hoja:

Xqullhpan tuwan margen o borde de la hoja
Xaqulwl tuwan peciolo
Stipun tuwan nervadura media o principal de loa hoja
Laotzuxnujul qulwl nervadura o nervio primario y secundario

Xqullhpan tuwnn se traduce literalmente como borde de la hoja, xnqulwl
significa el palo de la hoja, atlpun tuwan el lomo de le hoja y Iactzuxnujut qulwl
las venas pequeñas del árbol.

Nombres totonacos para las partes del fruto'

Xpuleonl xatlwaclt mesocarpo
Kochka xatawacat epicarpo
Taltzl semilla

Los significados de las partes del fruto son: xpulacnl lo de adentro del fruto,
kochka xatawacat le cáscara del fruto.

Nombres iotonaoos para las panes de la flor:

Xatuwan xanat pétalo
Xpacanln xannt sépalo
Tzan tuwan sépalo
Sipaklhni xanat pedúnculo
Xatzlnat xanat estambres (aridroceo)
Pumlcnman xanat pistilo (gineceo)
pnyum polen

Xatuwan xanat significa las hojas de la flor, xpaclnln xanat los brazos 0 ramas
de la flor, tzan tuwan el talón de la hoja, Sipaklhni xanat donde brota la flor,
xatzinat xanat el hilo de la flor y pumacaman xanat lugar donde se guardan 0
fabrican los hijos jóvenes.

AI igual que las partes de la planta, el Totonaco tiene nombres para designar
diversas formas de hojas y de inflorescencia
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Laktitlanca tuwan 
Laktitzu tuwan 
Lakstacaca tuwan 
Laktutlanca tuwan 
Lakstililhi tuwan 
Listacni tuwan 
Laklhman tuwan 
Palhtonkolowa xatuwan 
Laktzina tuwan 
Laktzintziqui tuwan 

Squiquiliwa xatuwan 

Stonkololh xatuwan 

Slipinqui tuwan 
Chixichi tuwan 

hoja ancha 
hoja angosta 
hoja delgada 
hoja gruesa 
hoja redonda 
hoja acorazonada 
hoja alargada 
Hoja alargada 
hoja pequeña 
hoja en tiritas o fleco (con división pinada) . 

hoja con el margen aserrado, dentado, 
lobado o partido. 
hoja con división redondeada (lobada o 
palmatilobulada). 
hoja lisa (glabra) 
hoja peluda (pubescente) 

Akastum xanat o xapaktum xanat, una sola flor. 
Mustum xanat, los totonacos la definen como inflorescencia en racimo o espiga 
como por ejemplo la del grado Croton draco, y la del maíz Zea mays, pero en 
realidad incluye otras formas como la de la malvilla Pavonia schiedeana (en 
panícula) y la del sauce Salix chilensis (en amento). Lakalhtililhin xanat, es una 
inflorescencia como la de la ortiga Cnidoscolus multilobus y la del sauco 
Sambucus mexicana (inflorescencia en corimbo). 

b). CONOCIMIENTO ECOLOGICO 

Las personas diferencian las plantas silvestres de las cultivadas. Para referirse a 
las primeras usan la palabra ni lichanat, que significa no hay que sembrarlas, es 
decir, que nacen solas, y para las plantas cultivadas el término lichanat o 
tachanan, el cual significa que hay que sembrarlas. También se usa la palabra 
catacuxtu para designar a las plantas cultivadas y se refiere a que provienen de 
un terreno desyerbado y labrado, ya que cuxtuy se usa para nenominar las 
actividades de desyerbar o limpiar, labrar y barbechar. 

Cuando una planta es de monte se le denomina como xalacaquiwin (es 
originaria del monte). 

Los Totonacos reconocen diferentes asociaciones vegetales y tipos de 
vegetación. Los términos totonacos para designarlas son los siguientes. 
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Laktitlanca tuwan
Laktitzu tuwan
Lakstacaca tuwnn
Laktuttanca tuwan
Llketililhl tuwin
Llstacni tuwnn
Lnklhman tuwnn
Palhtonkolown xntuwln
Laktzlna tuwan
Llktzlntzlqut tuwin

Squlqultiwa xatuwln

Stonkololh xafuwnn

Sliplnqui tuwan

hoja ancha
hoja angosta
hoja delgada
hoja gruesa
hoja redonda
hoja acorazonada
hoja alargada
Hoja alargada
hoja pequeña
hoja en tiritas o fleco (oon división pinada)

hoja con el margen eserrado, dentado,
Iobado o partido.
hoja con división redondeada (lobada o
palmatilobuladaj
hoja lisa (glabra)

Chlxichl tuwan hoja peluda (pubesoente)

Akastum xanat o xaplktum unit, una sola flor.
Muttum xanat, los totonacos la definen como inflorescenoia en racimo o espiga
como por ejemplo le del grado Croton draco, y le del maiz Zea mays, pero en
realidad incluye otras formas como la de la malvilla Pavoriia schíedeana (en
panlcula) y la del sauce Salrx chilensis (en amento), Lakathtltllhln xunat, es una
inflorescencia como la de la ortiga Cnidosoolus mulfilobus y la del sauoo
Sambucus mexicana (intlorescencia en corimbo).

b), CONOCIMIENTO ECOLOGICO

Las personas diferencian les plantas silvestres de las cultivadas. Para referirse a
las primeras usan la palabra nl Iìchanat, que significa no hay que sembrarlas, es
decir, que nacen solas, y para las plantas cultivadas el termino Iichanat o
tachanan, el cual significa que hay que sembrarlasi También se usa la palabra
catacuxtu para designar a las plantas cultivadas y se refiere a que provienen de
un terreno desyerbado y labrado, ya que cuxtuy se usa para nenominar las
actividades de desyerbar o limpiar, labrar y barbechar.

Cuando una planta es de monte se le denomina como xalacaqutwin (es
originaria del monte).

Los Totcnacos reconocen diferentes asociaciones vegetales y tipos de
vegetación. Los términos totonacos para designarlas son los siguientes.
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Acahual joven 
Acahual viejo 
Cafetal 
Cañaveral 
Chaparral 
Chilar 
Frijolar 
Milpa 
Milpa 
Monte 
Tarral 
Vainilla! 
Zacatal o pastizal 

caxtuyun (donde hay jegüites o acahuales). 
caxcajwa 
cacapejni (donde hay muchos cafetos). 
cachancatni (donde hay plantas de caña). 
calinakajni (lugar peligroso). 
capinin (donde hay plantas de chile). 
castapu (donde hay plantas de frijol) . 
caxcawatni (donde hay plantas de maíz). 
caxawatni (donde hay plantas de maíz). 
caquiwin (donde hay muchos árboles). 
camatlucni (donde hay tarro). 
caxanatni (donde hay plantas de vainilla). 
casakatni (donde hay mucho zacate). 

Acahual joven de uno a tres años. 
Acahual viejo de mas de diez años. 
Chaparral: es un acahual de dos a cinco años. 

En éstas palabras·totonacas el prefijo ca denota colectividad o extensión. 

Los pobladores conocen las especies que ·conforman o son características de 
los diversos tipos de vegetación, ya sea natural o antropogénica: un monte, un 
acahual, un cafetal, un potrero o una milpa. 

Actualmente en el municipio las zonas con vegetación primaria son muy pocas y 
se encuentran confinadas a sitios en los que por lo escarpado del terreno 
(principalmente barrancas), es difícil desmontarlos. Estas zonas de monte 
caquiwin, son fuente de numerosos recursos vegetales, principalmente 
especies que ya rio se encuentran en zonas con vegetación antropogénica .. De 
el se obtienen especies maderables, combustibles, comestibles, para la 
construcción de la casa y medicinales, entre muchas otras. 

En el monte se pueden encontar hierbas, bejucos, arbustos y árboles como: 
Tepetomate, frijolillo, encino, palo volador, palo de lodo, pochota, misanteco, 
cuamaite, barbasco, chapiso, totomoxtlillo, 

En Zozocolco se pueden encontrar acahuales de diferentes edades. Estos se 
originan cuando un terreno se deja descansar o es abandonado después de su 
uso para actividades agrícolas o pecuarias. Dependiendo de la edad del acahual 
pueden predominar las hierbas, arbustos o árboles. 

Las especies que crecen en los acahuales caxtuyun son: mozote, acahual, 
soyo, escobilla, tomatillo, vergonzosa, nescafé, tipa, huesillo, palo de venado, 
bienvenido, timbrillo blanco, timbrillo rojo, cuerillo, pata de vaca, tochumitillo, 
ortiga, orozus e higuerilla, es decir la vegetación secundaria o sucesional. 
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Acahual joven
Acahual viejo
Cafetal
Cañaveral
Chaparral
Chilar
Frijolar
Milpa
Milpa
Monte
Tarral
Vaini Ital
Zecatal o pestizal

Acahual joven de u

coxtuyun (donde hay jegüites o acahuales)
caxcnjwa
clcopejni (donde hay muchos cafetos)
cochzncatni (donde hay plantas de caña).
cllinakajni (lugar peligroso).
clpinln (donde hay plantas de chile).
clstapu (donde hay plantas de frijol)
caxcawatni (donde hay plantas de maíz).
caxawami (donde hay plantas de maiz).
caquiwin (donde hay muchos árboles)
camdtlucni (donde hay tarro).
caxanatnl (donde hay plantas de vainilla).
conkatnt (donde hay mucho zacate).

no a tres anos.
Acahual viejo de mas de diez años.
Chaparral: es un aoahuat de dos a cinco años.

En éstas palabras totonacas el prefijo cn denota ooleaividad o extension.

Los pobladores conocen las especies que conforman o son caracteristicas de
los diversos tipos de vegetación, ya sea natural o antropogenica: un monte, un
acahuel. un cafetal, un potrero o una milpa.

Actualmente en el municipio las zonas oon vegetación primaria son muy pocas y
se encuentran confìnadas a sitios en los que por lo escarpado del terreno
(principalmente barrancas), es dificil desmontarlos. Estas zonas de monte
clqulwtn, son fuente de numerosos recursos vegetales, principalmente
especies que ya no se encuentran en zonas oon vegetación antropogénica _ De
el se obtienen especies maderables, combustibles, comestibles, para la
construcción de la casa y medicinales, entre muchas otras.

En el monte se pueden encontar hierbas, bejucos, arbustos y árboles como.
Tepetomate, frijolillo, encino, palo volador, palo de lodo, pochota, misanteco.
ouarnaite, barbasco, chapiso, totomoxtlillo,

En Zozocolco se pueden encontrar acahuales de diferentes edades. Estos se
originan cuando un terreno se deja descansar o es abandonado después de su
uso para actividades agrícolas o pecuarias. Dependiendo de la edad del acahual
pueden predominar las hierbas, arbustos o árboles.

Las especies que crecen en los acahuales caxtuyun son: mozote, acahual,
soyo, escobilla, tomatillo, vergonzosa, nescafé, tipa, huesillo, palo de venado,
bienvenido, timbrillo blanco, timbrillo rojo, cuerillo, pata de vaca, tochumitillo,
ortiga, orozus e higuerilla, es decir la vegetación secundaria o sucesional.
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En el murnc1p10 actualmente los cafetales ocupan grandes extensiones de 
terreno. Tradicionalmente este agroecosistema se maneja como un pluricultivo 
con varios estratos de vegetación, en los cuales se pueden encontrar especies 
comestibles, medicinales, ornamentales, combustibles y maderables, entre otras. 
Aunque la estructura del cafetal se ha venido modificando, ya que por asesoría 
de los técnicos del INMECAFE. se aconseja eliminar muchas de las especies 
que all í se encuentran, para dejar solamente aquellas que proporcionan sombra 
a los cafetos, como son los chalahuites. 

Algunas de las especies que son características del cafetal cacapejni tradicional 
son: papatlilla, tepejilote, escobilla, mafafa, xkijit, garrocha, hule, zapotes, anona, 
aguacate, pagua, pimienta, cuacuitle, jonote, colorín, g{!sparo, chalahuite, 
hormiguillo, huele de noche, toctiumitillo y cojón de gato, 

Después del cafetal , en extensión le siguen las zonas de potrero. En estas se 
puede encontrar diversidad de especies, aunque no abundancia de las mismas, 
dado que se considera que los mejores potreros son aquellos que tienen menos 
árboles y arbustos. 

Las especies que dejan crecer en los potreros, generalmente son para la 
obtención de leña, madera y frutales. Siendo las características el grado, 
guacima, candelilla, capulín, capulincillo, guayaba, palma de coyol, cedro, 
quebracha, zapote mamey, zapote negro, zapote reventador, naranjo, ciruela, 
jobo, candelilla, chote, chaca, cuacuitle, pomarrosa, ramoncillo, piñón, orozus y 
espino blanco. 

Las plantas arvenses que se encuentran en los cultivos de maíz generalmente 
tienen diversos usos como puede ser el medicinal, comestible, que es el caso de 
los quelites, para forraje o como abono orgánico. Por lo anterior cuando limpian 
los cultivos, lo hacen de tal manera que puedan seleccionar las plantas que son 
útiles para dejarlas crecer en la milpa. 

Con respecto a las arvenses, es importante mencionar que en general estas 
plantas no son consideradas como malezas dado que en su mayoría tienen un 
uso. Se consideran malezas a otras plantas como es el caso de las epífitas y 
parásitas, ya que éstas generalmente se encuentran en los árboles apreciados 
por la población; por ejemplo las maderas preciosas como el cedro, la caoba y el 
carboncillo. 

Las especies que crecen en la milpa caxawatni, son principalmente jegüites 
como acahual amarillo, moradilla, mozote; quelites como la hierbamora, papalo 
quelite, quintonil y papatlilla. 

179 

En el municipio actualmente los cafetales ocupan grandes extensiones de
terreno, Tradicionalmente este agroeoosistema se maneja como un pluricultivo
con varios estratos de vegetación, en los cuales se pueden encontrar especies
comestibles, medicinales, ornamentales, combustibles y maderables, entre otras.
Aunque la estrumura del cafetal se ha venido modificando, ya que por asesoria
de los técnicos del INMECAFE. se aconseja eliminar muchas de las especies
que alli se encuentran, para dejar solamente aquellas que proporcionan sombra
a los cafetos, como son los chalahuites.

Algunas de las especies que son caracteristicas del cafetal cacapejni tradicional
son: papatlilla, tepejilote, escobilla, mafafa, xkijit, garrocha, hule, zapotes, anona,
aguacate, pague, pimienta, cuacuitle, jonote, oolorin, gásparo, chalahuite,
hormiguillo, huele de noche, tochumitillo y cojón de gato,

Después del cafetal, en extension le siguen las zonas de potrero. En estas se
puede encontrar diversidad de especies, aunque no abundancia de las mismas,
dado que se considera que los mejores potreros son aquellos que tienen menos
árboles y arbustos.

Las especies que dejan crecer en los potreros, generalmente son para la
obtención de leña, madera y fmtates. Siendo las caracteristicas el grado.
guacima, candelilla, capulin, capulincillo, guayaba, palma de ooyol, cedro,
guebracha, zapote mamey, zapote negro, zapote reventador, naranjo, ciruela,
jobo, candelilla, chote, chaca, cuacuitle, pomarrosa, ramoncillo, piñón, orozus y
espino blanco.

Las plantas arvenses que se encuentran en los cultivos de maíz generalmente
tienen diversos usos como puede ser el medicinal, mmestible, que es el caso de
los quelites, para forraje o como abono orgánico. Por lo anterior cuando limpian
lol cultivos, lo hacen de tal manera que puedan seleccionar las plantas que son
útiles para dejarlas ueoer en la milpa.

Con respecto a las arvenses, es importante mencionar que en general estas
plantas no son consideradas como malezas dado que en su mayoria tienen un
uso. Se consideran malezas a otras plantas como es el caso de las epifitas y
parásitas, ya que éstas generalmente se encuentran en los árboles apreciados
por la población; por ejemplo las maderas preciosas como el cedro, la caoba y el
carboncillo.

Las especies que crecen en la milpa caxawatni, son principalmente jegüites
como acahual amarillo, moradilla, mozote; quelites como la hierbamora, papalo
quelite, quintonil y papatlilla.
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Como ya se mencionó el Totonaco conoce el habitat de la planta, las épocas de 
floración, fructificación, caída de las hojas y animales que se alimentan de las 
plantas. 

Para describir a una planta generalmente se toman en cuenta aquellas 
características más notables de la especie, aunque también es usual hacer 
analogías y comparaciones con otras plantas. Los totonacos se refieren al 
habitat de la planta como el lugar donde le gusta crecer o donde crece mejor. 

A continuación se dan algunos ejemplos de descripciones que las personas 
hacen de las plantas, incluyendo información con respecto a las características 
por las que pueden reconocerlas y que las hacen semejantes o diferentes a 
otras plantas y lugares donde generalmente crecen. Datos del habitat y 
fenológicos. 

Aguacate Persea americana. Este árbol se reconoce principalmente por el olor 
de sus hojas, las cuales son de color verde obscuro, no muy grandes y poco 
redondeadas. Crecen bien en terrenos arenosos, a las orillas de los arroyos. 
Florece en los meses de marzo y abril y sus frutos maduran de junio a agosto. 

Anaya Beilschmiedia anay. Es un palo (árbol) de tronco café; hojas largas y 
anchas; flores blancas semejantes en forma y tamaño a las del zapote mamey, el 
fruto alargado similar al de la pagua y el aguacate, el cual cuando madura es de 
color negro. 
Crece en cualquier tipo de terreno ya sea en lugares planos o laderas. 
Florece en el mes de abril y los frutos maduran en octubre. 

Anona Annona reticufata. Es un árbol de tronco liso, de flores blancas y tira sus 
hojas en el mes de mayo. Florece de abril a mayo y sus frutos maduran de 
septiembre a diciembre. 

Barbasco Dioscorea composita. Este bejuco tiene sus hojas en forma de 
corazón, parecidas al camote cabeza de negro (Dioscorea afata) y a la papa 
cimarrona (Oioscorea bufbifera). Crece en cualquier tipo de tierra, excepto en 
lajerío y tepetate, le gustan (se desarrolla favorablemente) las laderas ya que en 
los lugares planos su camote crece poco. Florece en los meses de abril y mayo. 

Cabeza de negro Dioscorea afata. Es un bejuco rollizo, con flores parecidas a 
las de la papa cimarrona (Dioscorea bufbifera) , sus flores parecen cascaritas, 
acomodadas en racimo. Crece en los montes, acahuales o cafetales y florece en 
el mes de noviembre. 
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Como ya se mencionó el Totonaco conoce el habitat de la planta, las épocas de
floración, fructificación, caída de las hojas y animales que se alimentan de las
plantas.

Para describir a una planta generalmente se toman en cuenta aquellas
caracteristicas más notables de la especie. aunque también es usual hacer
analogías y comparaciones con otras plantas. Los totonacos se refieren al
habitat de la planta como el lugar donde le gusta crecer o donde crece mejor.

A oontinuación se dan algunos ejemplos de descripciones que las personas
hacen de les plantas, incluyendo información con respecto a las características
por las que pueden reoonooerlas y que les nacen semejantes o diferentes e
otras plantas y lugares donde generalmente crecen. Datos del habitat y
lenológicos.

Aguacate Persea americana. Este árbol se reconoce principalmente por el olor
de sus hojas. las cuales son de color verde obscuro, no muy grandes y poco
redondeadas. Crecen bien en terrenos arenosos, alas orillas de los arroyos.
Florece en los meses de marzo y abril y sus frutos maduran de junio a agosto.

Anaya Beilschmredia enay. Es un palo (árbol) de tronco cafe; hojas largas y
anchas; flores blancas semejantes en forma y tamaño a las del zapote mamey. el
fruto alargado similar al de la pague y el aguacate, el oual cuando madura es de
oolor negro
Crece en cualquier tipo de terreno ya sea en lugares planos o laderas.
Flereoe en el mes de abril y los ¡rulos maduran en odubre.

Anona Armona mficulata. Es un arbol de tronco liso, de flores blancas y tire sus
hojas en el mes de mayo, Floreoe de abril a mayo y sus frutos maduran de
septiembre a diciembre.

Barbasco Diosmrea composite. Este bejuoo tiene sus hojas en lorma de
corazón. parecidas al camote cabeza de negro (Dioscorea alata) y a la papa
cimarrona (Dioscørea bulbrfera). Crece en cualquier tipo de tierra, excepto en
Iajerio y tepetate. le gustan (se desarrolla favorablemente) las laderas ya que en
los lugares planos su camote crece poco Florece en los meses de abril y mayo.

Cabeza de negro Diosmrea aleta, Es un bejuco rollizo. con flores parecidas a
les de la papa cimerrona (Dioscorea bulbífera), sus flores parecen cascaritas,
acomodadas en racimo. Crece en los montes, acahuales 0 cafetales y florece en
el mes de noviembre.
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Capulín Xy/osma cf. flexuosum. Esta planta se reconoce porque sus hojas 
cuando son tiernas son de color rojizo y al arreciar cambian a verde; los frutos 
tiernos son rojos y maduros son de color negro. 
Crece principalmente en tierra de barrial (negra o roja), tanto en planadas como 
en laderas. Florece en febrero y marzo y fructifica en abril y mayo. 

Capulincillo Eugenia capuli. Es un palo café, de hojas pequeñas, angostas color 
verde obscuro, y las flores pequeñas de color blanco. Crece principalmente en 
los potreros y acahuales. Florece en el mes de diciembre y sus frutos maduran 
en febrero y marzo. 

Chapiso Syngonium sp. Es una planta que crece en donde hay monte, porque 
se sube a los árboles. Las semillas son negras y cubiertas por una capa 
transparente, parecidas a la hueva de las ranas. De sus frutos se alimentan el 
chénchere y el papan. 

Cocotlil Persea schiedeana. Este árbol es semejante al de aguacate, pero sus 
hojas son más anchas, el palo es rasposo de color cenizo como el árbol de jobo 
Spondias mombin; las flores blancas, pequeñas y se dan en racimo. 
A este árbol le gusta crecer en arenales, tanto en planadas como en laderas. 
Florece de febrero a marzo y los frutos maduran de julio a agosto. 

Cuerillo Trema micrantha. Las flores de este árbol son pequeñas. Florece en 
diciembre y enero y fructifica en abril. 
De las semillas se alimentan algunas aves como: calandrias, chéncheres, 
palomas, torcasas, papanes reales. Sin embargo la mayoría de ellas prefieren 
las semillas de chaca Bursera simaruba. 

Espino blanco Ade/ia barbinervis. A esta planta se le reconoce porque tiene 
muchas ramas (es muy ramificada), las flores son chiquitas y blancas, los frutos 
parecidos a capulincitos, acomodados de tres en tres. 
Crece en cualquier tipo de tierra, ya sea en lugares planos o laderas. Florece en 
el mes de febrero y fructifica en marzo y abril. 

Grado Croton draco. Este árbol tiene su tronco cenizo, es de hojas anchas y 
acorazonadas, flores color crema acomodadas en racimos. 
Lo dejan crecer principalmente en los potreros porque el ganado no se lo com 
debido a que las hojas son amargas. 
Puede crecer en cualquier tipo de tierra. Florece de octubre a enero y sus fruto 
maduran en mayo. 

Guayabo Psidium guajava. El tronco de este árbol crece chueca, sus hojas son 
tiesas y las tira en agosto. 
Florece en abril y los frutos maduran en junio y julio. De los frutos se alimentan 
la calandria y el chénchere. 
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Capulín Xylosma cf. flexuosum. Esta planta se reconoce porque sus hojas
cuando son tiemas son de color rojizo y al arreciar cambian a verde; los frutos
tiemos son rojos y maduros son de color negro.
Crece principalmente en tierra de barrial (negra o roja). tanto en planadas como
en laderas. Florece en febrero y marzo y fructifica en abril y mayo.

Capulincillo Eugenia capi/li. Es un palo cafe, de hojas pequeñas, angostas color
verde obscuro, y las flores pequeñas de color blanco. Crece principalmente en
los potreros y acahuales. Florece en el mes de diciembre y sus frutos maduran
en febrero y mario.

Cheplso Syngonium sp. Es una planta que crece en donde hay monte, porque
se sube e los arboles. Las semillas son negras y cubiertas por una capa
transparente, parecidas a la hueva de las ranas. De sus frutos se alimentan el
chéridiere y el papan.

Cocotlil Persea scliiedeana. Este arbol es semejante al de aguacate, pero sus
hojas son más anchas. el palo es rasposo de color cenizo como el árbol de jobo
Spondias mombin; las flores blancas, pequeñas y se dan en racimo.
A este árbol le gusta crecer en areneles, tanto en planadas como en laderas.
Florece de febrero a marzo y los fmtos maduran de julio e agosto.

Cuerillo Trema mícrantha. Las flores de este árbol son pequeñas. Florece en
diciembre y enero y fmctifica en abril.
De las semillas se alimentan algunas aves como. calandrias, uiéncheres.
palomas, torcasas, papanes reales. Sin embargo la mayoria de ellas prefieren
las semillas de chaca Bursera simamba.

Espino blanco Adelíe bamiriervis. A esta planta se le reconoce porque tiene
muchas ramas (es muy ramificada), las flores son chiquitas y blancas, los frutos
parecidos a capulincitos, awmodados de tres en tres
Crece en cualquier tipo de tierra, ya sea en lugares planos o laderas. Florece en
el mes de febrero y fnictifica en marzo y abril.

Grado Crolon draoo. Este árbol tiene su tronco ceniza, es de hojas anchas y
acorazonadas, flores color crema acomodadas en racimos.
Lo dejan crecer principalmente en los potreros porque el ganado no se lo com
debido a que las hojas son amargas
Puede crecer en cualquier tipo de tierra Florece de octubre a enero y sus fruto
maduran en mayo.

Guayabc Psidium guajava El tronco de este árbol crece chueco, sus hojas son
tiesas y las tira en agosto
Florece en abril y los frutos maduran en junio y julio De los frutos se alimentan
la celandria y el chénchere
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Jobo Spondias mombin. Es un árbol grande de aproximadamente quince 
metros de altura, el tronco es cenizo de cáscara rasposa, las hojas son chicas y 
larguchitas. Deja caer sus hojas en el mes de mayo. 
Crece tanto en tierra de barrial como en arenales. Florece en febrero y los frutos 
maduran en agosto y septiembre. 

Misanteco Ucaria capitata . Las hojas de este palo son semejantes a las del 
cafeto Coffea arabica, aunque un poco más largas y gruesas. Su tronco es 
rollizo, las flores pequer"las de color blanco y las semillas redondas, negras por 
fuera y amarillas por dentro. 
Florece en abril y fructifica de julio a agosto. De las semillas se alimentan las 
ardillas y el pájaro pico de canoa. 

Palo de venado Chrysophyllum mexicanum. El tronco es grisáceo,; las hojas de 
color verde también grisáceo, los frutos guinda parecidos a capulines y de ellos 
se alimentan chachalacas, papanes y torcasas. 
Florece de febrero a marzo y fructifica de noviembre a marzo. 

Pata de vaca Bauhinia divaricata. Crece en los achuales y le gustan las laderas, 
tiene flores blancas con rosa. Florece casi todo el ar"lo. 
De sus frutos se alimentan aves como el gorrión y el pitni. 

Santa Elena Abelmoschus manihot. Tiene ramas desde cerca de la base del 
tallo, es arbustiva. Las flores nacen pegadas a las ramas, son grandes, amarillo 
claro; las semillas en su exterior se parecen a las de algodón y por dentro de 
color café. 
Se puede sembrar en cualquier tipo de tierra. 

Tepetomate Pseudo/media oxyphyllaria. Es un árbol de más de diez metros de 
altura, con tronco grueso de cáscara lisa y ceniza, su madera dura y vidriosa. 
Las hojas son largas, las flores blancas y los frutos rojos y dulces. 
Crece en los cerros, en los pedregales o a las orillas de los arroyos. Florece en 
febrero y los frutos maduran en mayo. 

e) CONOCIMIENTO EDAFOLOGICO Y DEL RELIEVE 

El conocimiento del relive {orografía) que caracteriza a la zona y el tipo de 
suelos que alli se encuentran, es parte integral del conjunto de conocimientos 
que tienen que ver con el uso y manejo de los recursos naturales. 
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.lobo Spondlas mombin. Es un árbol grande de aproximadamente quince
metros de altura, el tronco es cenizo de cásoara rasposa, las hojas son chicas y
larguchitas Deja caer sus hojas en el mes de mayo.
Crece tanto en tierra de barrial oomo en arenales. Florece en febrero y los frutos
maduran en agosto y septiembre.

Misanteco Ucaria capitala. Las hojas de este palo son semejantes a las del
caleto Coffee arabica, aunque un poco más largas y gruesas. Su tronco es
rollìzo, las flores pequeñas de color blanoo y las semillas redondas, negras por
luera y amarillas por dentro.
Florece en abril y fructifica de julio a agosto. De las semillas se alimentan las
ardillas y el pájaro pion de canoa.

Palo de venado Chrysophyllum mexicanum. El tronco es grisár:eo,; las hojas de
color verde también grisáoeo, los fmtos guinda parecidos a capulines y de ellos
se alimentan diaohalacas, papanes y lorcasas.
Florece de febrero a marzo y lructilica de noviembre a marzo.

Pela de vaca Bauhinla dívancata. Crece en los achuales y le gustan las laderas.
tiene flores blancas oon rosa. Florece casi todo el ano.
De sus frutos se alimentan aves como el gorrión y el pitni.

Santa Elena Abelmoschus manihol. Tiene ramas desde cerca de la base del
tallo, es arbustiva Las flores nacen pegadas a las ramas, son grandes. amarillo
clero; las semillas en su exterior se parecen a las de algodón y por dentro de
color oalé.
Se puede sembrar en cualquier tipo de tierra,

Tepetomate Pseudolmedla oxyphyllaria. Es un árbol de más de diez metros de
altura, oon tronoo grueso de cáscara lisa y ceniza, su madera dura y vidriosa
Las hojas son largas, las flores blancas y los lrutos rojos y dulces
Crece en los cerros, en los pedregales o e las orillas de los arroyos Florece en
lebrero y los frutos maduran en mayo.

c) CONOCIMIENTO EDAFOLOGICO Y DEL RELIEVE

El conocimiento del relive (orogralia) que caracteriza a la zona y el tipo de
suelos que alli se encuentran, es parte integral del conjunto de oonocimientos
que tienen que ver con el uso y manejo de los recursos naturales.
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Con respecto al conocimiento edafológico, los totonacos de Zozocolco 
reconocen y diferencian a los suelos tomando en cuenta características como el 
color, la textura y consistencia. 

Para la clasificación de los suelos, además se toman en cuenta, características 
que son impedimento para trabajar la tierra durante las labores agrícolas. Estos 
suelos se caracterizan por la presencia de piedras o por ser suelos muy duros. 
Las descripciones que daremos a continuación corresponden a las que el 
totonaco hace de cada tipo de suelo o tierra (como lo llaman ellos). 

Tzitzakat tiyat (tierra negra ) o palha tillat (tierra dura). 
en el lenguaje espanol se le conoce como tierra de barrial. Este tipo de suelos 
se caracterizan porque son arenosos, no son pegajosos y con poca piedra. Son 
tierras fértiles en los lugares planos porque el agua arrastra todo (los 
nutrimentos) hasta ese lugar; mientras que en las laderas estas tierras son 
menos fértiles. 

La tierra de barrial no es adecuada para hacer loza (comales y ollas), debido a 
que no amarra, dado que no es espesa ni pegajosa (tiene pocas arcillas). 

Cucuj tiyat (tierra arenosa). Estos suelos son blandos y no son pegajosos. No 
son recomendables para sembrar porque tienen poca agua y alimento para la 
planta. 

Lhtamanka tiyat o lhmanka tiyat (tierra pegajosa). Como su nombre lo dice es 
un suelo muy pegajoso. Para sembrar en este tipo de suelos se requiere 
ponerles grandes cantidades de abonos orgánicos. 

Tzotzokot tiyat (tierrra roja) . También es tierra pegajosa, pero que además se 
caracteriza por ser roja. Es el tipo adecuado para fabricar comales y ollas; pero 
no es muy buena para sembrar porque por lo chicluda aprieta y no deja crecer 
las raíces de las plantas. 

Xjalaj tiyat. Es tierra suelta y pedregosa (con piedras del tamaño de un grano de 
maíz). 

Catzicsna tiyat. Se refiere a que es tierra dura. Son suelos malos para sembrar 
porque las plantas en esos lugares producen muy poco. 

Catzicsna chiwis. Es tierra que tiene piedras chicas y duras (con grava). En 
estos suelos no se puede escarvar ni chapear, porque se maltrata la herramienta 
agrícola; las plantas que crecen en esos lugares son pocas y amarillas. 
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Con respecto al conocimiento adalológioo. los totonacos de Zozocolco
reconocen y diferencian a los suelas tomando en cuenta caracteristicas como el
color. la textura y consistencia.

Para la clasificación de los suelos, además se toman en cuenta, caracteristicas
que son impedimento para trabajar la tierra durante las labores agrícolas. Estos
suelos se caracterizan por la presencia de piedras o por ser suelos muy duros
Las descripciones que daremos a continuación corresponden a las que el
totonaco hace de cada tipo de suelo o tierra (como lo llaman ellos).

Tzltukat tlyat (tierra negra ) o palha tlllat (tierra dura).
en al lenguaje español se le conoce como tierra de barrial. Este tipo de suelos
se caracterizan porque son arenosos, no son pegajosos y con poca piedra. Son
tierras fértiles en los lugares planos porque el agua arrastra todo (los
nutrimentos) hasta esa lugar; mientras que en las laderas estas tierras son
menos fértiles.

La tierra de barrial no es adecuada para hacer loza (oomales y ollas), debido a
que no amarra. dado que no es espesa ni pegajosa (tiene pocas arcillas).

Cucuj tlyat (tierra arenosa). Estos suelos son blandos y no son pegajosos. No
son recomendables para sembrar porque tienen poca agua y alimento para la
planta.

Lhtamanka tiyat o lhmanka tiyat (tierra pegajosa). Como su nombre lo dice es
un suelo muy pegajoso. Para sembrar en este tipo de suelos se requiere
ponerles grandes cantidades de abonos orgánicos

Tzotzoket tiyat (tierrra roja). También es tierra pegajosa. pero que además se
caracteriza por ser roja. Es el tipo adecuado para labricar comales y ollas, pero
no es muy buena para sembrar porque por lo chicluda prietey no deja crecer
las raices de las plantas.

Xjalaj tiyat. Es tierra suelta y pedregosa (con piedras del tamaño de un grano de
maiz).

Catzlcsna tiyatr Se refiere a que es tierra dura Son suelos malos para sembrar
porque las plantas en esos lugares producen muy poco

Catzlcsna chiwlo. Es tierra que tiene piedras chicas y duras (oon grava) En
estos suelos no se puede escarvar ni chapear, porque se maltrata la herramienta
agrícola; las plantas que crecen en esos lugares son pocas y amarillas.
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Klhua tiyat (tierra quebradiza). Conocida como tierra de tepetate. En este tipo 
de suelos casi no crecen plantas, únicamente algunos zacates que son 
resistentes. 

Caxtun (lugar plano). Son conocidos como vegas y se encuentran cercanos a 
los ríos o arroyos. Se puede sembrar cualquier planta ya que tienen mucho 
alimento porque reciben todo lo que arrastra la lluvia. No necesitan abonos. 

Otras nominaciones relacionadas con el tipo de sustrato son: 

Pedregal 
Arenal 
Ciénega o pantano 

cachiwisni (lugar de piedras) 
cacucujni (lugar de arena) 
munchulu (agua estancada) 

Los campesinos conocen por lo menos el tipo de suelos que existen en la 
ranchería que habitan. En el caso de los jornaleros que además trabajan en 
otras rancherías del municipio y personas que conocen bien todo el municipio, 
llegan a conocer los diferentes suelos que hay en la mayor parte de las 
comunidades. 

La distribución de los suelos que predominan en las rancherías del municipio, de 
acuerdo con su clasificación es aproximadamente de la siguiente manera: 

En las Rancherías de Zapotal, Tres Cruces y la Congregación de Tecuantepec, 
hay principalmente dos tipos de suelos que son los arenosos cucuj tiyat y de 
barrial tzitzakat tiyat. En Zozocolco de Guerrero y Kaxuxuman, predominan los 
suelos arenosos. 

Los suelos pegajosos lhtamanka tiyat, son característicos de las Rancherías de 
Tlalpi la, San Javier del Estero y algunas porciones de las tierras de los Ejidos 
Anayal 1 y 2, y de la Ranchería El Colón. 

Los suelos con grava catzicsna tiyat, los podemos encontrar en algunas partes 
de las Rancherías de Tlalpila y Tahuaxni Sur, las cuales son colindantes. 
Además de tierras coloradas tzotzokot tiyat. 

Cerca del Ejido de Anayal se puede encontrar tepetate Klhua tiyat, en un sitio 
conocido como Tecajetes; además hay tepetate en el Calicón perteneciente a la 
ranchería de Tlalpila. 
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Klhul tlyat (tiene quebrediza). Conocida oomo tierre de tepetate En este tipo
de suelos oasi no aeoen plantas, únicamente algunos zacates que son
resistentes.

Clxtun (lugar plano). Son conocidos como vegas y se encuentran cercanos a
los ríos o arroyos. Se puede sembrar cualquier planta ya que tienen mucho
alimento porque reoiben todo lo que arrastra la lluvia, No necesitan abonos.

Otras nominaciones relacionadas con el tipo de sustrato son.

Pedregal cachlwlsnl (lugar de piedras)
Arenal clcucujnl (lugar de arena)
Ciénaga e pantano munchulu (agua estancada)

Los campesinos conocen por lo menos el tipo de suelos que existen en la
ranehería que habitan. En el caso de los jomaleros que además trabajan en
otras ranoherías del municipio y personas que conocen bien todo el municipio,
llegan a conocer los dilerentes suelos que hay en la mayor parte de las
comunidades.

La distribución de los suelos que predominan en las rancherías del municipio, de
acuerdo con su clasificación es aproximadamente de la siguiente manera".

En las Rencherias de Zapotel, Tres Cruces y la Congregación de Tecuantepec.
hay principalmente dos tipos de suelos que son los erenoses cucuj tiyat y de
barrial tzitzakat tlyat. En Zozocolco de Guerrero y Kaxuxuman, predominan los
suelos arenosos.

Los suelos pegajosos Ihtamanka tiyat, son característicos de las Rancherías de
Tlalpila, San Javier del Estero y algunas porciones de las tierras de los Ejidos
Aneyel 1 y 2, y de le Ranchería EI Colón.

Los suelos oon grava cutzicsne tlyit. los podemos encontrar en algunas partes
de las Rsncherias de Tlalpila y Tahuaxni Sur, las cuales son oolindantes,
Además de tierras ooloradas tzolzekot tlyat.

Cerca del Ejido de Anayal se puede encontrar tepetate Klhua tlyat, en un sitio
conocido como Tecaietes; además hay tepetate en el Calicón perteneciente a la
renchería de Tlalpila.
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La toponimia de algunas rancherías también hacen referencia 
al tipo de plantas o características de sus suelos. 

Caxuxuman: (lugar de piedras resbalosas, o lugar de piedras 
apoxcamadas) 

Acatsakat (donde hay árboles de hule) 

Con respecto a las formas del relieve se obtuvo informacion de las nominaciones 
totonacas para algunas topoformas. 

Barranca 
Sierra o voladero 
Cerro 

puxka (lugar cortado) 
casipijni (lugar de cerros) 
sipij 

Ladera, loma 
Planada 

Kastin (lugar en punta) 
Kaxtu (lugar plano) 

Para nombrar los cuerpos de agua los nombres son: 

Arroyo 
Río 
Mar 

puxka (lugar cortado) 
kalhtuchoko (que se curva y da vueltas) 
pupuno (donde se evapora el agua) 

185 

La toponimia de algunas rancherias también haoen referencia
al tipo de plantas o características de sus suelos.

Caxuxuman: (lugar de piedras resbalosas. o lugar de piedras
apoxcamadas)

Acatuknt (donde hay arboles de hule)

Con respeao e las formas del relieve se obtuvo inlormacion de las nominaciones
totonaeas para algunas tepolonnes.

Barranca puxka (lugar cortado)
Sierra o voladero oesipljnl (lugar de cerros)
Corro ulpij
Ladera, loma Kastln (lugar en punta)
Planada Kutu (lugar plano)

Pera nombrar los werpos de agua los nombres son:

Arroyo puxka (lugar cortado)
Río kalhtuchoko (que se curva y da vueltas)
Mar pupuno (donde se evapora el agua)
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7.5. LA PERCEPCION EN UN CONTEXTO IDEOLOGICO-SIMBOLICO 

En las representaciones que el hombre hace de la naturaleza no interviene 
únicamente la percepción de sus sentidos, ya que el hombre es un ser biológico 
y cultural , con valores y creencias, las cuales influyen de manera significativa en 
la forma en que el percibe la naturaleza. 

Como se ha podido ver, el Totonaco tiene un gran conocimiento de la 
naturaleza, lo cual se refleja en diferentes ambitos de su vida. Ahora pasaremos 
a otra esfera de su cultura en la que la concepción de la naturaleza y su relación 
con ella giran principalmente en torno a la ideología del grupo, sus símbolos, 
manifestaciones espirituales y religión. 

En sus actividades cotidianas como las labores agrícolas, la caza, la pesca, la 
construcción de la casa, la preparación de alimentos y remedios curativos, 
pueden presentarse ciertas prácticas y actitudes que desde nuestro punto de 
vista y lógica pueden parecernos un tanto extrañas. Sin embargo, para ellos son 
de vital importancia ya que el éxito de dichas actividades, las salud y bienestar 
de la familia dependen en cierta medida de respetar y llevar a cabo 
determinadas costumbres. 

a). PERCEPCION DE LA NATURALEZA Y DEL COSMOS 

Para los Totonacos el medio que los rodea no es solo el conjunto e interacción 
de los elementos bióticos y abióticos. Para ellos la naturaleza es un conjunto 
animado, el el que hay equidad en sus partes. es decir, todas las cosas que la 
conforman son seres con características semejantes a las de los seres humanos. 
Por lo tanto en su interacción con la naturaleza el hombre expresa un alto 
sentido de respeto y afecto, ya que todo cuanto les rodea. es tan valioso e 
importante como ellos mismos. 

Cada uno de los elementos que forma parte de la naturaleza tiene un devenir 
histórico y en muchas ocasiones mágico. Las plantas, los animales, la tierra, el 
agua y el hombre mismo en algún momento de su história estuvieron 
relacionados con seres sobrenaturales y míticos, gracias a los cuales llegaron a 
existir o adquirir cierta particularidad o función dentro de la naturaleza. 

El monte caquiwin, es el lugar donde los pobladores de Zozocolco se abastecen 
de una gran diversidad de recursos naturales que les permiten satisfacer sus 
diversas necesidades. Además, al interior de la cultura totonaca el caquiwin 
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7.5. LA PERCEPCION EN UN CONTEXTO IDEOLOGICO-SIMBOLICO

En las representaciones que el hombre hace de la naturaleza no interviene
únicamente la percepción de sus sentidos, ya que el hombre es un ser biológico
y cultural, con valores y creencias, las cuales influyen de manera significativa en
la forma en que el percibe la naturaleza

Como se ha podido ver, el Totonaco tiene un gran conocimiento de la
naturaleza, lo cual se refleja en diferentes amhitos de su vida. Ahora pasaremos
a otra estera de su cultura en la que la concepción de la naturaleza y su relación
con ella giran principalmente en tomo a la ideologia del grupo, sus símbolos,
manifestaciones espirituales y religion.

En sus actividades cotidianas como las labores agrícolas, la caza, la pesca, la
construccion de la casa, la preparacion de alimentos y remedios curativos,
pueden presentarse ciertas prácticas y actitudes que desde nuestro punto de
vista y lógica pueden parecemos un tanto extrañas Sin embargo, para ellos son
de vital importancia ya qu el exito de dichas actividades, las salud y bienestar
de la familia dependen en cierta medida de respetar y llevar a cabo
determinadas costumbres.

a). PERCEPCION DE LA NATURALEZA Y DEL COSMOS

Para los Totcnacos el medio que los rodea no es solo el conjunto e interacción
de los elementos bióticos y abióticos. Para ellos la naturaleza es un conjunto
animado, el el que hay equidad en sus partes es decir. todas las cosas que la
conforman son seres con características semejantes a las de los seres humanos.
Por lo tanto en su interacción con la naturaleza el hombre expresa un alto
sentido de respeto y afecto. ya que todo cuanto les rodea es tan valioso e
imponente como ellos mismos.

Cada uno de los elementos que forma parte de la naturaleza tiene un devenir
histórico y en muchas ocasiones mágico. Las plantas, los animales, la tierra, el
egua y el hombre mismo en algún momento de su historia estuvieron
relacionados con seres sobrenaturales y milicos, gracias a los cuales llegaron a
existir o adquirir cierta particularidad o funcion dentro de la naturaleza.

El monte caquiwin, es el lugar donde los pobladores de Zozocolco se abaslecen
de una gran diversidad de recursos naturales que les permiten satisfacer sus
diversas necesidades. Además. al interior de la cultura totonaca el caquiwìn
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tiene una connotación sagrada y su explotación depende en parte de los seres 
mágicos o sobrenaturales que en el habitan. 

Estos seres sobrenaturales se encargan de resguardar el monte y de cuidar que 
los humanos hagan un uso racional de éste. El Quiwi Kolo (viejo del monte), 
conocido como dueño del monte, o también como San Juan del Monte, es una 
deidad que juega un papel importante en la extracción de los recursos naturales 
tanto animales como vegetales. Para hacer uso de estos recursos es necesario 
pedir permiso al Quiwi Kolo, así como ofrendarle tabaco y refino. 

La función del dueño del monte se hace más evidente cuando se trata de 
explotar algunas especies que al interior de las comunidades son más valiosas, 
como es el caso de algunos árboles maderables (cedro, caoba, carboncillo y 
pochota), o de animales silvestres que actualmente son escasos como el 
armadillo. 

Las personas dicen que el Quiwi Kolo no permite la caza de animales silvestres 
si estos no son para satisfacer necesidades alimeticias, medicinales o religiosas. 
En el caso de las plantas, solo deben de cortar las necesarias para alimentarse, 
curarse, construir su vivienda, muebles, herramientas agrícolas, etc. Las 
personas que no obedecen al dueño del monte, pueden sufrir castigos severos 
como enfermedades incurables, locura e inclusive la muerte. 

Si una persona anda sola en los caminos o en lugares alejados, principalmente 
en las barrancas, es factible que se le presente el dueño del monte. Dicen que 
cuando se escucha que están derrumbando árboles, y no hay ninguna persona 
trabajando en ese lugar, entonces quiere decir que el Quiwi kolo estaba cerca. 
También se conoce su presencia, si al atravesar un río o arroyo se escucha que 
el caudal ha crecido y viene arrastrando rocas y troncos como si hubiera 
tormenta, pero en realidad la corriente está en calma. 

También existe una deidad que se encarga de cuidar el agua y la vida que allí 
habita. El Xmalana Chuchut o dueño del agua se encuentra en los cuerpos de 
agua (arroyos, ríos y pozas) y a el se le pide permiso para pescar. Se dice que 
cuando una persona va de pesca tan solo por matar a los animales y por 
diversión, provoca el enojo del dueño del agua quien hace que empizen a caer 
rocas para espantar a la persona y que deje de pescar. 

Con respecto a la pesca, también se piensa que además de pedir permiso para 
pescar al dueño del agua, es conveniente ir vestido con ropa humilde, sin dinero 
y con unas cuantas tortillas duras; para que dicha deidad vea que tienen 
necesidad y les permita pescar en abundancia. 

Otra creencia relacionada con el Xmalana Chuchut es, que si una persona pasa 
por primera vez. un arroyo o río y llega a resbalar o caerse, esta deidad se 
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tiene una connotación sagrada y su explotación depende en parte de los seres
magicos o sobrenaturales que en el habitan.

Estos seres sobrenaturales se encargan de resguardar el monte y de cuidar que
los humanos hagan un uso racional de este El Qulwl Kolo (viejo del monte),
conocido como dueño del monte, o también como San Juan del Monte, es una
deidad que juega un papel imponente en la extracción de los recursos naturales
tanto animales como vegetales. Para hacer uso de estos recursos es necesario
pedir permiso al Quiwi Kolo, asi como ofrendarle tabaco y refino

La funcion del dueño del monte se hace más evidente cuando se trata de
explotar algunas especies que al interior de las comunidades son más valiosas,
como es el caso de algunos árboles maderables (cedro, caoba, carboncillo y
pochota), o de animales silvestres que actualmente son escasos como el
armadillo

Las personas dicen que el Quiwi Kolo no permite la caza de animales silvestres
si estos no son para satisfacer necesidades alimeticias, medicinales o religiosas
En el caso de las plantas, solo deben de cortar las necesarias para alimentarse,
mirarse, constniir su vivienda, muebles, herramientas agricolas, etc. Las
personas que no obedecen al dueño del monte, pueden sufrir castigos severos
como enfermedades incurables, locura e inclusive la muerte,

Si una persona anda sola en los caminos o en lugares alejados, principalmente
en las barrancas, es factible que se le presente el dueño del rrionte. Dicen que
cuando se escudfia que están derrurrtbando árboles, y no hay ninguna persona
trabajando en ese lugar, entonces quiere decir que el Quíwi kelo estaba cerca.
También se conoce su presencia, si al atravesar un río o arroyo se escucha que
el caudal ha crecido y viene arrastrando rocas y troncos como si hubiera
tormenta, pero en realidad la corriente está en calma,

También existe una deidad que se encarga de cuidar el agua y la vida que alli
habita. El Xmalaria Cliuchut o dueño del agua se encuentra en los cuerpos de
agua (arroyos, rios y pozas) y a el se le pide permiso para pescar Se dice que
cuando una persona va de pesca tan solo por matar a los animales y por
diversión, provoca el enojo del dueño del agua quien hace que empizen a caer
rocas para espantar a la persona y que deje de pescar.

Con respecto a la pesca, también se piensa que además de pedir permiso para
pescar al dueño del agua, es conveniente ir vestido con ropa humilde, sin dinero
y con unas cuantas tortillas duras; para que dicha deidad vea que tienen
necesidad y les permita pescar en abundancia

Otra creencia relacionada con el Xmalana Chuchut es, que si una persona pasa
por primera vez_un arroyo o rio y llega a resbalar o caerse. esta deidad se
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molesta porque van a perturbarlo y puede apoderarse de su listacna o anima 
(espíritu o alma), ocasionando que se enferme de susto de agua. Para evitar que 
el espíritu de la persona se quede en el agua, ésta debe tomar agua de ese sitio 
y golpear el agua con una vara, a las vez que se llama en voz alta a la persona 
que se cayó. 

Otra forma en que el dueño del agua puede apoderarse del espíritu de una 
persona, es cuando hay arcoiris y la persona se mete a bañar al arroyo. El 
efecto del arcoiris es peligroso sobre todo para el sexo femenino, ya que la 
mujer que se baña en el arroyo cuando hay arcoiris queda como si estuviera 
embarazada, pero en el vientre solo tiene agua. También se tiene la creencia de 
que los niños albinos son hijos del arcoiris. 

Al igual que el dueño del monte y del agua, existen el dueño de la tierra y el 
dueño del fuego. El dueño de la tierra es el Xmalana Tiyat, al que 
tradicionalmente se le pedía permiso para usar un terreno ya fuera con fines 
agrícolas o para la construcción de la casa. Esta deidad también puede 
apoderarse del alma de las personas cuando estas caen o resbalan en la tierra y 
entonces se enferman de susto de tierra. La forma de prevenirlo es muy 
parecida a la anterior: golpeando el suelo con una vara y llamando a la persona 
que puede ser dañada. 

El dueño del fuego Taskoyat o Xmalana lhcuyat, es una deidad que está 
asociada con seres mitológicos los cuales se alimentaban de fuego y que se 
encargaban de proteger a la población de deidades malignas.. El dueño del 
fuego se encuentra en cualquier lugar donde se enciende fuego y principalmente 
en el fogón pulhcuyat. 

Si una ama de casa se llega a quemar o espantar con la lumbre del brasero, 
puede enfermarse de susto de fuego, el cual se debe a que cuando la persona 
se impresiona, pierde su alma y el dueño del fuego se apodera de ella. Para 
curarla hay que cambiar el brasero de lugar ya que se cree que al mover del 
lugar las piedras del brasero se libera el alma de la persona. 

Otro tipo de deidades que son importantes para la vida del Totonaco son los 
duendes Lactzu Kawasa (niños pequeños). Estos al igual que el Quiwi kolo, 
viven en donde hay monte, pero su función está relacionada con el 
comportamiento moral de las personas. 

Los duendes se les aparecen principalmente a los señores mujeriegos y que les 
gusta beber refino; como castigo estos personajes los llevan al monte y los dejan 
atrapados entre los tarrales camatlucni. Los duendes además pueden llevarse a 
los niños cuando están solos en el monte y en los arroyos, a estos no les hacen 
ningún mal o travesura, sino que los llevan a conocer el otro mundo, el mundo 
de los dioses. 
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molesta porque van a penurbarlo y puede apoderarse de su Iístacna o anima
(espiritu o alma), ocasionando que se enlerme de susto de agua. Para evitar que
el espiritu de la persona se quede en el agua. esta debe tomar agua de ese sitio
y golpear el agua con una vara. e las vez que se llame en voz alta a la persona
que se cayó,

Otra forme en que el dueño del agua puede apoderarse del espíritu de una
persona, es cuando hay arcoiris y la persona se mete a bañar al arroyo. El
electo del arcoiris es peligroso sobre todo para el sexo femenino, ya que la
mujer que se baña en el arroyo cuando hay arcoiris queda como si estuviera
embarazada. pero en el vientre solo tiene agua. También se tiene la creencia de
que los niños elbinos son hijos del arooiris,

Al igual que el dueño del monte y del agua, existen el dueño de la tierra y el
dueño del luego El dueño de le tierra es el Xmalana Tiyat, al que
tradicionalmente se le pedía permiso para usar un terreno ya fuera con lines
agricolas o para la oonstruccion de la casa. Esta deidad también puede
apoderarse del alma de las personas cuando estas caen o resbalan en la tierra y
entonces se enferman de susto de tierra La forma de prevenirlo es muy
parecida a la anterior: golpeando el suelo con una vara y llamando a la persona
que puede ser dañada.

El dueño del fuego Taskoyat o Xmalana Ihcuyat, es una deidad que está
asociada con seres mitológicos los cuales se alimentaban de fuego y que se
encargaban de proteger a la población de deidades malignas. El dueño del
fuego se encuentra en cualquier lugar donde se enciende fuego y principalmente
en el togún pulhcuyat.

Si una ama de casa se llega a quemar o espantar con la lumbre del brasero,
puede enlermarse de susto de luego, el cual se debe a que cuando la persona
se impresiona, pierde su alma y el dueño del luego se apodera de ella, Para
curarla hay que cambiar el brasero de lugar ya que se cree que al mover del
lugar las piedras del brasero se libera el alma de la persona.

Otro tipo de deidades que son importantes para la vida del Totonaco son los
duendes Lectzu Kawasa (niños pequeños) Estos al igual que el Qulwl kolo,
viven en donde hay monte, pero su lunciòn está relacionada con el
comportamiento moral de las personas.

Los duendes se les aparecen principalmente a los señores mujeriegos y que les
gusta beber refino; como castigo estos personajes los llevan al monte y los dejan
atrapados entre los tarrales camatlucni Los duendes además pueden llevarse a
los niños cuando están solos en el monte y en los arroyos. e estos no les hacen
ningún mal o travesura, sino que los llevan a conocer el otro mundo. el mundo
de los dioses,
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Así como el Kaquiwin (monte), representa para el Totonaco un conjunto de 
valores sagrados y míticos, también la forma en que se concibe a las plantas, los 
animales, la tierra, el agua, y los cuerpos celestes, está vinculada a una 
atmósfera sagrada o mítica. 

Numerosas plantas y animales en tiempos míticos fueron seres humanos, los 
cuales por alguna circunstancia perdieron su identidad humana transformándose 
en lo que ahora son. Sin embargo, a pesar de esta transformación no perdieron 
todas sus características humanas, este hecho hace que para el Totonaco una 
planta o un animal sea tan respetable como cualquier ser humano, ya que para 
ellos estos organismos poseen alma y sentimientos. Cuando las personas 
hablan de las plantas es común que usen expresiones como: a ésta planta le 
gustan los lugares húmedos o secos, las laderas o planadas; también suelen 
decir que a cierta planta le gusta crecer acompañada o sola. Estas expresiones 
en real idad se refieren al habitat de la planta y a su asociación con otras plantas. 

Una creencia relacionada con los árboles, es que las personas deben tener 
respeto al viento un, cuando éste sopla deben doblar sus ramas como acto de 
reverencia. Aquellos árboles que son rebeldes ante el viento recibirán el castigo 
del rayo. 

Las estrellas stacu, son los guardianes o soldados encargados de resguardar a 
los seres que habitan la tierra. El relato mítico dice que las rocas en tiempos 
pasados fuerón seres monstruosos que atentaban contra la vida de los 
humanos, por lo cual fueron castigados y transformados en rocas. Se dice que 
en la actualidad hay momentos en que estos seres intentan despertar o adquirir 
vida; es en este momento cuando caen estrellas del cielo para evitar que 
vuelvan a vivir dichos monstruos. 

Sobre la creencia de las rocas que se convierten en monstruos, también se dice 
que los grillos silaknni, con su canto espantan a los monstruos que intentan 
regresar a la vida. Por lo anterior a los niños se les enseña que no es bueno 
matar a estos animales. 

Pur último mencionaremos que los nombres de algunos lugares del munic1p10 
también están relacionados con creencias o deidades míticas. El nombre del 
Arroyo Tecacan o tacacan (cortado de los cuernos}, se debe a que existe un 
relato el cual menciona que hace tiempo en ese arroyo existía un monstruo y 
que las personas que se bañaban o pasaban por ese lugar desparecían; hasta 
que una ocasión un indígena logró escapar y de un machetazo mató al monstruo 
y le cortó los cuernos. 

Otro relato menciona que las rancherías Tahuaxni Norte y Tahuaxni Sur 
(significan lugar escarbado}, llevan ese nombre porque hace mucho tiempo hubo 
una plaga de langostas o chapulines que estába arrasando con todos los 
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sembradíos. Entonces los pobladores decidieron empezar a escarbar una zanja 
para atrapar y enterrar a las langostas. En la discusión se verá como este 
fragmento está asociado con un relato mítico que también existe en otros grupos 
étnicos. 

b). COSTUMBRES Y CREENCIAS DE LOS TOTONACOS 

En el transcurso del tiempo los totonacos han conservado muchas de las 
creencias y costumbres de sus antepasados. Estas de alguna manera influyen 
en las actividades cotidianas de las familias. La razón por la cual se cree o se 
hace algo de cierta manera en numerosas ocasiones es desconocido, sin 
embargo las personas lo siguen llevando a cabo porque así les enseñaron sus 
padres y de la misma forma ellos lo harán con las nuevas generaciones. 
Muchas de las costumbres y creencias han sido modificadas y adaptadas por 
influencia de la cultura occidental y en particular por las creencias del 
cristianismo. 

Al convivir con las familias pudimos observar una serie de prácticas que están 
ligadas a diversas creencias. Aunque en este campo no se profundizó, en 
algunos casos fué posible conocer las explicaciónes, ideología o lógica que las 
fundamenta. 

En las actividades domésticas y en la casa hay actitudes y actos que se 
presentan y se llevan a cabo con cierta naturalidad. Sin embargo en ellos está 
involucrada la ideología de la cultura totonaca. 

Las creencias generalmente están relacionadas con el bienestar de la familia y 
del individuo, ya sea en cuestión de salud, abastecimiento de alimentos o 
cohesión entre los miembros de la familia. También las creencias e ideologías 
de los Totonacos tienen que ver con el carácter de las personas y con sus 
trabajos en el campo. 

En la cocina algunas amas de casa acostumbran colgar las patas de un pollo o 
gallina. Al respecto se dice que gracias a las patas estos animales pueden 
moverse para buscar y obtener su alimento, por lo tanto la presencia de las 
patas en la casa ayudará a que a la familia no le falte que comer. 

Si en la casa una gallina se pone a cantar como gallo, significa que habrá 
desgracias en la familia. 

Para evitar envidias se ponen panales de avispas o las espinas de cornizuelo en 
las puertas de la casa. 
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Con respecto a los niños que tardan en aprender a hablar. Se piensa que 
introduciéndo un pico de pollo en la boca del niño ayudará para que aprenda 
más rápido. Al parecer esta creencia se basa en cierta analogía entre los 
órganos para emitir sonidos, la boca en el ser humano y el pico en las aves. 

Si a una persona joven le empizan a salir canas, debe quitarse una y dársela a 
comer a una gallina negra. Se piensa que como el plumaje del ave es negro esto 
influirá para que la persona conserve su cabello negro. 

El árbol de chaca (Bursera simaruba}, no debe quemarse porque es como si 
quemaran la vida. Si alguna persona lo usa para leña corre el riesgo de 
enfermarse, quedarse pobre o de que se mueran sus animales domésticos. Este 
sentido de pérdida ya sea de la salud o de bienes materiales parece estar 
relacionado con el hecho de que la corteza de ésta especie es exfoliante. 

Se acostumbra que cuando algún miembro de la familia, pariente o amigo está 
ausente y se desea que regrese; lo llaman gritando su nombre en el interior de 
un xical para las tortillas. 

Cuando en el fogón la leña empieza a tronar es señal de que llegarán visitas a la 
casa. 

Los cuerpos celestes son importantes en la vida de los totonacos. Con respecto 
a la luna, se piensa que tiene mucha influencia en la vida de las personas. En el 
momento de la concepción del individuo, la luna juega un papel importante, ya 
que aquellos que son concebidos en luna tierna (cuarto creciente y cuarto 
menguante) tienden a ser de carácter débil y muy enfermizos, en tanto que la 
luna recia (luna llena}, favorece el carácter fuerte y la buena salud de la 
persona. 

Además la luna tiene influencia sobre la cantidad de líquidos corporales que 
puede perder una persona. En las actividades domésticas o de trabajo, cuando 
alguien sufre una herida en período de luna tierna, se desangra más que si 
hubiera luna recia. Igual ocurre con las mujeres durante el parto; ya que se 
desangran mucho si hay luna tierna . 

En el desarrollo de su trabajo el hombre toma en consideración creencias que 
pueden llevarlo al éxito o fracaso de sus actividades. 

Para el cultivo del maíz hay varias costumbres las cuales están relacionadas con 
el buen desarrollo de la planta y una buena cosecha. Durante la siembra de 
maíz blanco o amarillo se acostumbra intercalar maíz rojo lhkone kuxi o xatala. 
Se dice que este maíz es el más viejo, es el que sabe más y por lo tanto él les 
enseña o ayuda a las otras variedades de maíz para que sean más resistentes. 
Cuando hay vientos fuertes que pueden dañar la milpa, en los cultivos donde 
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hay maíz rojo las plantas no se caen con facilidad. Para los Totonacos el maíz 
rojo es el el tata (abuelo) del maíz. 

Las luna también es importante para las actividades agrícolas. Los campesinos 
dicen que para sembrar maíz, café, chile, frijol, ajonjolí, etc., debe hacerse en 
luna recia, lo cual ayudará para que las plantas sean más resistentes a cambios 
en el tiempo meteorológico y a plagas. 

Para aserrar árboles que servirán para la construcción de la casa o de muebles, 
se acostumbra hacerlo cuando hay luna recia, ya que si se hace en luna tierna, 
el árbol pierde mucha agua y por lo tanto se apolilla con facilidad. 

En el cultivo de la vainilla la luna también tiene efecto. La fecundación artificial 
de la flor de la vainilla debe llevarse a cabo en luna recia, para que cuajen las 
flores (que no se desprendan las flores) y obtengan vainilla de primera calidad. 
Cuando se fecunda en luna tierna muchas de las flores no cuajan (se desprende 
gran parte de las flores) y la vainilla que se obtiene es de segunda o tercera 
calidad. 

Cuando hay eclipse, a los frutales les ponen listones rojos para protejerlos y 
evitar que se caigan las flores o frutos. En el caso del cultivo de chile, como este 
es más delicado además de los listones se colocan · botellas de vidrio en las 
esquinas de la parcela, para rechazar (reflejar) los rayos de la luna. 

No se debe matar los zopilotes, ya que quien lo haga no encontrará personas 
que le ayuden a trabajar su tierra. 

Otras creencias están relacionadas con el clima y los cambios en el tiempo 
meteorológico. En estos casos es muy importante el conocimiento y observación 
de los cambios de comportamiento que se presentan principalmente en los 
animales cuando hay cambios bruscos en el ambiente. 

Si las hormigas arrieras se cambian de casa también es señal de que habrá mal 
tiempo. Igual sucede si se escucha cantar a los gallos después de las once de la 
noche. Otro indicio de lluvia o mal tiempo es cuando las ollas de barro sudan o 
el agua de los pozos se enchurria (se enturbia). 
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e). SOCIALIZACION DEL NIÑO TOTONACO 

Un aspecto que es de vital importancia para la vida de los grupos humanos y en 
este caso de los totonacos, es lo que cada individuo aprende desde su niñez 
con respecto a como debe de ser un individuo dentro de la esfera cultural a la 
que el pertenece. 

El proceso de socialización es el medio por el cual la sociedad trata de que el 
nir'\o llegue a ser un adulto congruente con los valores y normas de dicha 
sociedad. Dicho de otra forma, es el medio por el cual los adultos les trasmiten a 
las nuevas generaciones el pensamiento indígena (Cortés, et al. 1989). 

Veremos algunas prácticas o enseñanzas simbólicas que se dan durante el 
proceso de socialización del niño indígena, las cuales son útiles para 
comprender la forma en que ellos perciben o conciben a la naturaleza. Estas 
prácticas pueden presentarse en momentos muy importantes en la vida del 
individuo, como es el caso del nacimiento o en actividades cotidianas, ya sea en 
las labores domésticas o del campo. 

Como ya se mencionó anteriormente desde el momento de la concepción y del 
nacimiento del niño, existen una serie de elementos de caracter simbólico que 
de acuerdo con la ideología de la cultura totonaca, · determinan o influyen de 
manera importante su vida adulta. 

Después .del nacimiento, cuando se cae el ombligo (resto del cordón umbilical), 
se tiene la creencia de que el ombligo de las niñas debe ser enterrado cerca del 
fogón y el de los nir'\os al pie de un árbol. 

La explicación que ellos dan con respecto a esta costumbre, es que si el ombligo 
de la niña se entierra cerca del fogón (en el interior de la cocina), esta niña 
cuando crezca tendrá afinidad por las labores domésticas; esta forma de pensar 
es comprensible dado el rol que juega la mujer en las actividades de la casa. 
Con respecto a los niños es una situación similar, se piensa que el enterrar el 
ombligo al pie del árbol le confiere al individuo la habilidad para subir a los 
árboles; tener esta destreza es vital dado que se relaciona con actividades que 
son importantes para el campesino, como por ejemplo el corte de la pimienta, el 
corte del zapote mamey y de otros frutales, etc. 

En la etapa de la niñez de cualquier persona el juego es uno de los medios por 
medio de los cuales los niños aprenden actividades y roles sociales importantes 
para su vida adulta en sociedad. A las niñas totonacas se les enseña que 
durante sus juegos, como la comidita, no deben usar hojas lisas de plantas a 
manera de tortillas, ni tampoco hacer tortillitas con lodo. Las madres explican a 
sus hijas haciendo analogía entre las tortillas de maíz y las de juguete: así como 
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las hojas lisas de las plantas se resbalan con facilidad de sus manos, de igual 
forma sucederá con las tortillas reales. 

En el caso del lodo, así como éste se pega a las manos, igual sucederá con la 
masa . al preparar las tortillas. Este tipo de restricciones son de vital importancia 
para la mujer totonaca ya que ella es la encargada de preparar los alimentos a 
su familia . 

A los niños se les dice que no jueguen con frutos caídos de los árboles. La 
explicación que se da al respecto es que si un niño juega con frutos caídos corre 
el riesgo de que cuando él se dedique a trabajar la tierra, el producto de sus 
cultivos caerá prematuramente de la planta, afectando su rendimiento y por lo 
tanto su economía. 

Existe una planta conocida como timbrillo blanco o guac1ma blanca Acacia 
angustissima, de la cual sus flores tienen como característica la presencia de 
estambres blancos prominentes. En este caso se hace analogía entre los 
estambres y las canas, por lo cual se evita que las niñas jueguen con esta 
planta, ya que si lo hacen corren el riesgo de encanecer prematuramente. 

Pasando al ámbito de la vida sexual y reproductiva- del individuo, también se 
encontraron costumbres en las cuales las plantas juegan un papel importante. 

Se piensa que el temperamento sexual del individuo de alguna manera se 
relaciona con algunos productos que ellos comen. Un ejemplo es el consumo de 
la semilla de espinoso Sechium edule, la cual a los niños varones se les permite 
comer sin ninguna restricción; en tanto que para las mujeres se procura evitar el 
consumo de la semilla. Al parecer esta creencia tiene como fundamento la 
analogía que se hace entre la forma de la semilla del espinoso y la de los labios 
menores de los genitales femeninos. 

Para el caso particular de las niñas, existe una costumbre la cual está 
relacionada con la mestruación y el parto. Se dice que para que las señoritas y 
mujeres casadas no presenten dolores intensos durante la mestruación y el 
parto, deben cuartearlas (golpearlas) con la cola de un tlacuache hembra. Esto 
se lleva a cabo cuando las niñas tienen aproximadamente entre 4 y 6 años de 
edad. La forma en que se cuartea a las niñas es la siguiente: se corta la cola del 
tlacuache y con ella se le pega en las nalgas a la niña. 

El cuartear a las niñas con la cola del tlacuache, se basa en el hecho de que se 
piensa que como este marsupial carga a sus crias en la bolsa (marsupia), por lo 
tanto no le es doloroso el momento del nacimiento. Con esta práctica se 
pretende que la mujer se asemeje al tlacuache, en cuanto a no padecer dolor. 
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tlacuache y con ella se le pega en las nalgas a la niña.
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d). MITO Y CUENTO EN LA CULTURA TOTONACA 

Un aspecto que es fundamental en las investigaciones sobre percepción es el 
estudio del mito. 

Aunque probablemente en el campo de la biología nos parezca tal vez 
incongruente y poco objetivo su estudio, existen razones valiosas para 
considerar al mito como una herramienta útil para trabajos como el presente, en 
los que para comprender las relaciones del hombre con la naturaleza es 
necesario entender la significancia de la misma, dentro de la cultura del grupo 
humano con el que trabajamos. 

Es común asociar la palabra mito, con una "invención, ficción o fábula". Sin 
embargo, para los estudiosos de las culturas el mito es una historia tradicional o 
una forma particular de pensar y representar el mundo (Magaña 1990; Perrin, 
1990). 

El mito o el relato mítico ha sido definido por diferentes autores. Algunos 
consideran que el pensamiento mítico, es el pensamiento humano que concibe 
la realidad por analogía, la cual es una forma de hablar y pensar, afirmando una 
relación de equivalencia eritre los objetos materiales e ideales, conductas, etc., 
(Godelier, 1980; Levi-Strauss, 1964). 

Para Eliade (1985), el mito cuenta una historia sagrada, relata un acontecimiento 
que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo de los comienzos. Dicho 
de otro modo, el mito cuenta como gracias a las hazañas de los "seres 
sobrenaturales" la realidad ha venido a existir, sea ésta la realidad total , el 

. cosmos o únicamente un fragmento de una isla, una especie vegetal o un 
comportamiento. 

Mientras que para López Austin (1990), las historias de los dioses son historias 
humanas, ya que los dioses viven donde viven los hombres, y los tratos que los 
hombres tienen con los dioses no son sino aspectos de los tratos que tienen 
consigo mismos. Define al mito como un producto social, surgido de 
inumerables fuentes, cargado de funciones, persistente en el tiempo, pero no 
inmune a él. 

De acuerdo con este autor, podemos considerar que el mito es una narración o 
una forma de discurso, un complejo de creencias, una forma de captar y 
expresar un típo específico de realidad, es un sistema lógico, es un producto de 
la cristalización del pensamiento, una unidad analizable y comparable, un texto 
que relata la irrupción "del otro tiempo" en el tiempo del hombre, provocando el 
origen, principio y fundamento de algo. Y uno de los problemas para definirlo, se 
debe a que los que pretendemos estudiarlo no estámos capacitados para 
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comprender las realidades sociales de tradiciones o culturas que nos son 
ajenas. 

Según Eliade (1985), en las sociedades humanas en las que el mito está vivo, 
proporciona los modelos de conducta humana y confiere por tal motivo la 
significación y valor a la existencia. En estas sociedades los individuos pueden 
distinguir entre los mitos (historias verdaderas) y los cuentos (historias falsas) . 
Las historias verdaderas son aquellas que tratan sobre los orígenes del mundo; 
mientras que las historias falsas son las que cuentan las aventuras y hazañas de 
algún personaje como el coyote o el lobo, además de que explican ciertas 
curiosidades anatómicas y fisiológicas de los animales. 

En las investigaciones etnobotánicas el estudio del mito nos ayuda a conocer la 
lógica y forma en que los miembros de otras culturas perciben la naturaleza y se 
relacionan con ella. 

Algunos ejemplos nos ayudarán a entender la importancia del mito: 

Según una tribu australiana (los Karadjeri), todas sus costumbres y 
comportamientos se fundaron en el tiempo mítico; como por ejemplo, la forma de 
cocer tal o cual grano, la forma de cazar, e inclusive la posición que debe 
adoptarse al orinar (Eliade en Godelier, 1980). Del mismo modo, cierta tribu vive 
de la pesca debido a que en los tiempos míticos un ser sobrenatural les enseñó 
a sus antepasados como capturar y cocer los peces. 

En los mitos australianos, conocer el origen de un objeto, animal o planta, 
equivale a adquirir sobre ellos un poder mágico, gracias al cual se logra 
dominarlos o multiplicarlos. 

En otras culturas para que un remedio medicinal o el canto de este remedio 
tenga efecto, hay que conocer el orígen mítico de la planta (Eliade, 1985). 

Entre los pueblos mesoamericanos los mitos hablan del "otro tiempo" cuando los 
antepasados, dieron origen a los seres que ahora son (con sus características y 
comportamiento actual): los hombres, los animales, las plantas, las piedras, el 
agua, el sol, la luna y la tierra. En ese tiempo todos los animales y las cosas que 
existían hablaban, tenían pensamientos y pasiones porque eran como personas 
(López, 1990). 

Los ejemplos pueden multiplicarse tanto como se quiera, pues son numerosos 
los mitos de origen, ya sea de flora o de fauna que existen en diversas culturas. 
Sin embargo, es evidente que los investigadores que deseen trabajar con grupos 
indígenas deben tener presente que se encuentran frente a una ideología 
diferente, racional; pero con diferentes premisas, las cuales en numerosas 
ocasiones no comprendemos o aceptamos (Perrin, 1990). 
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A continuación se presentan los relatos míticos recopilados en Zozocolco de 
Hidalgo: 

RELATO DEL CONEJO 

Relator: Pedro de Gaona Gómez 
Edad: 33 años 

Ranchería Tlalpila 
Recopilado en la lengua totonaca 

y traducido al español por la 
Señora Eva de Grande. 

El conejo scaw, estaba comiendo frijol que habían sembrado dos muchachas. 
Cuando éstas llegaron dijeron: ¿ quién se comió el frijol que sembramos ?; como 
ellas no sabían quien hacía eso decidieron hacer una trampa, así que hicieron 
un mui'leco de cera puerca y lo pararon en su sembradío. 

Después cuando regresó el conejo al frijolar, le habló al mui'leco de cera 
diciéndole: ¿ qué haces alli parado ?, ¡ quítate de mi camino ! y como el mui'leco 
no se movía, entonces el conejo le pegó con una mano se quedó pegado al 
muñeco de cera, trató de golpearlo con la otra mano y le ocurrió lo mismo, le dio 
de patadas y se quedó todo el conejo pegado al mui'leco de cera; entonces se 
cayó el conejo junto con el mui'leco. 

Cuando llegaron las muchachas dijeron: ¡ah este era el conejo que se comía 
nuestro frijol ! , pues lo vamos a agarrar y nos lo comeremos. Lo llevaron a su 
casa y lo encerraron en un cajón, pero entonces las muchachas se dieron cuenta 
de que no tenían lei'la y se fueron a traerla. Después de que ellas se marcharon, 
llego una zorra weakni y andaba chiflando tras la casa, entonces el conejo la 
llamó. 

Cuando la zorra entró a la casa le pregunto al conejo: ¿ quién eres tú ? y el 
conejo le contestó: me tienen encerrado, más no le contó a la zorra que lo 
querían matar, sino que la engaño diciéndole que las muchachas querían vivir 
con él, pero que aún era muy joven para vivir ellas. Entonces cuando la zorra 
levantó el cajón, el conejo la encerró y salió corriendo de la casa. 

Después, al regresaron las muchachas con la leña dijeron: ¡ ahora si vamos a 
comer ! , pero el cuchillo no está filoso, así que lo afilaron y se fueron a sacar al 
conejo del cajón, más al destaparlo brinco la zorra y ellas pensaron que ésta se 
había comido al conejo. Entonces la zorra se escapó y se fue a buscar al conejo, 
ya que se dio cuenta de que la había engañado. 
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con el, pero que aún era muy joven para vivir ellas. Entonces cuando la zorra
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La zorra encontró al conejo comiendo una manzana y le dijo: 
¿ porqué me dijiste que las muchachas querían vivir conmigo, sí me querían 
comer?, asi que ahora yo te voy a comer. El conejo le contestó: esperate, no lo 
hagas, primero prueba esta manzana, la zorra accedió y se la comió, pero le 
dolió la panza porque la manzana estaba muy dulce. En ese momento el conejo 
aprovecho la situación y volvió a escapar. Y la zorra después se fue a seguirlo. 

Esta vez. la zorra lo encontró comiendo un coyol y le dijo: esta vez sí te voy a 
comer, porque únicamente te estás burlando de mí. La zorra estaba muy enojada 
y no entendía razones, pero el conejo le habló diciendo: deveras prueba lo que 
estoy comiendo, y le dió el coyol. Cuando la zorra intentó quebrarlo, brincó el 
coyol y le pegó en la cola; quedándose privada la zorra por el dolor, mientras 
que el conejo otra vez escapó. 

Cuando la zorra volvio en sí, nuevamente siguió al conejo y lo encontró en un 
cerro. El conejo estaba paradito de manos deteniendo el cerro, entonces la zorra 
le dijo: i ahora si que te voy a comer !, el conejo le contestó: está bien, pero si 
me vas a comer, se va a caer el cerro y nos va a aplastar "porque este cerro se 
mueve"; primero deten el cerro, para que yo vaya por un palo para retrancarlo. 
La zorra creyó una vez más en el conejo y detuvo el cerro con todas sus fuerzas, 
pensando que el conejo iba a regresar; mas el conejo no regresó y allí se quedo 
la zorra hasta que se hizo de noche y se empezo a cansar. Entonces se puso a 
silvarle al conejo y diciéndole: ya traite el palo, pero el conejo no estaba; la zorra 
pensaba ahora si poquito a poquito me va a aplastar el cerro porque ya me 
canse de detenerlo. En ese momento decidió saltar a otro cerro que estaba 
cerca y se quedó viendo, pero el cerro no se cayó, y la zorra dijo: me engaño 
nuevamente y se fue a seguir al conejo. 

Ahora la zorra encontró al conejo en el río, en ese lugar estaba un árbol que 
tenía bejucos y el conejo se estaba meciendo en ellos. La zorra le dijo: i aquí 
estás jugando! y el conejo contestó: sí aquí estoy. Una vez más la zorra le dijo: 
ahora si te voy a comer, y el conejo le contestó: ya que estas aquí vamos a jugar 
y después me comes; entonces el conejo se subió a un bejuco y empezo a 
mecerse, pero como sabía que la zorra iba a subirse, se puso a morder el bejuco 
hasta que solamente quedó agarrado de un pedacito. Cuando la zorra se subió 
al bejuco, el conejo le dijo: te ayudo a mecerte y al empujarla el bejuco se 
reventó y la zorra cayó en el agua; mientras tanto el conejo huyó. 

El conejo llegó a un terreno que habían limpiado porque iban a sembrar frijol, ya 
que era el mes de mayo. En ese lugar había puro tarro, estaba haciendo mucho 
calor y estaba todo ahí bien seco en esa planada, porque era para quemar. 
Además había un árbol grande que tenía unos animales llamados kantzas 
(cuitalolos), los cuales estaban metidos en el tronco y hacían ruido dentro de 
éste (chillaban los animalitos). Entonces el conejo se puso a tocar con un palo el 
tronco para que los gusanitos hicieran ruido. 
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Cuando la zorra salió del río, volvió a buscar al conejo y al encontrarlo le dijo: 
ahora si te voy a comer, ya no te aguanto, me has engañado muchas veces. Y el 
conejo tranquilamente le contestó: no me comas en este lugar, porque aquí 
habrá una fiesta, se acercó al conejo al árbol y le dijo: oye aquí están tocando 
los músicos; cuando termine la fiesta entonces me comes. La zorra le dice: 
ideveras aquí astan tocando!, y empezó a tocar el tronco con un palito, sin saber 
que eran los gusanitos. Entonces el conejo le dijo: voy a llamar a los invitados de 
la fiesta para que vengan a comer, pero te aviso que van a venir hachando 
cuetes, así que no te vayas a espantar y cuando oigas los cuetes tocas más 
rápido. Sin embargo, la zorra no sabia lo que el conejo le pensaba hacer. 

El conejo se alejó y le prendió fuego al tarral, porque el ya sabía que lo iban a 
quemar para sembrar el frijol. Al quemarse el tarro, empezó a tronar y también 
vino la humazón. La zorra al darse cuenta de ello, se puso a tocar más fuerte 
con el palo; mientras pensaba que el humo era por el incienso. Como la zorra 
estaba en el centro del tarral , se quemó y nunca se pudo comer al conejo. 

El conejo astuto se fué a una loma y se puso a aplaudir de contento, mientras 
veía como se quemaba la zorra i Al fin la había derrotado !. 

RELATO DEL TLACUACHE 

Relator: Agustina García Dorantes 
Ranchería Tlalpila 

Recopilado en español 

Cuando nació Jesús, fueron muchos animales. Entre éstos fue una señora muy 
viejita que tenía mucho frío y la dejaron que se calentara en la lumbre {los otros 
animales sabían que era el tlacuache). Como la viejita tenía mucho sueño 
porque estaba desvelada, se cayó en el fuego y se quemó la cola. El tlacuache 
arrastrando la cola le llevó el fuego a Jesús. Por eso ahora el tlacuache tiene la 
cola negra y pelona. 

El tlacuache es un animal que no se muere fácilmente porque antes era una 
viejita (persona), y aunque se cayó a la lumbre no se quemó. 
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Cuando la zorra salió del rio, volvio a buscar al conejo y al encontrarlo le dijo:
ahora si te voy a comer, ya no te aguanto, me has engañado muchas veces. Y el
conejo tranquilamente le contestó: no me comas en este lugar. porque aqui
habrá una fiesta, se acercó al conejo al árbol y le dijo: oye aquí están tocando
los músicos; cuando lemine la fiesta entonces me comes La zorra le dice:
¡deveras aquí estan tocandol, y empezó a tocar el tronco con un palito, sin saber
que eran los gusanitos. Entonces el conejo le dijo voy a llamar a los invitados de
la fiesta para que vengan a comer, pero te aviso que van a venir hechando
cuetes, así que no te vayas a espantar y cuando oigas los cuetes tocas más
rápido. Sin embargo. la zorra no sabia lo que el conejo le pensaba hacer,

El conejo se alejo y le prendió fuego al tarral, porque el ya sabia que lo iban a
quemar para sembrar el frijol. AI quemarse el tarro, empezó a tronar y también
vino la humazon. La zorra al darse cuenta de ello, se puso a tocar mas fuerte
con el palo; mientras pensaba que el humo era por el incienso. Como la zorra
estaba en el centro del tarral. se quemo y nunca se pudo comer al conejo.

El conejo astuto se fue a una loma y se puso a aplaudir de contento, mientras
vela como se quemaba la zorra ¡ AI lin la había derrotado !.

RELATO DEL TLACUACHE

Relator' Agustina García Dorantes
Rancheria Tlalpila

Recopilado en español

Cuando nacio Jesús, fueron muchos animales. Entre éstos fue una señora muy
viejita que tenia mucho frio y la dejaron que se calentara en la lumbre (los otros
animales sabían que era el tlacuache). Como la viejita tenia mucho sueño
porque estaba desvelada, se cayo en el fuego y se quemó la cola. Et tlacuache
arrastrando la cola le llevó el luego a Jesús. Por eso ahora el tlacuache tiene la
cola negra y pelona.

El tlacuache es un animal que no se muere fácilmente porque antes era una
viejita (persona), y aunque se cayó a la lumbre no se quemo.

199



RELATO DEL AGUILA 

Relator: Agustina García Dorantes 
Ranchería Tlalpila 

Recopilado en español. 

Antes el águila pichawa, se comía a las personas. Si no se ponían una canasta 
en la cabeza se los llevaba; por ello en esa época había poca gente, ya que la 
pichawa se la comía. 

Le dijeron al murciélago squita, que siguiera al águila para saber donde vivía. El 
águila iba al campanario de la iglesia a las doce de la noche a tocar la campana, 
por eso le dijeron al murciélago que él fuera, ya que las personas que cuidaban 
la iglesia a esa hora ya estaban dormidas. 

El murciélago fue a decirles que el águila vivía en una cueva llena de calaveras. 
Entonces las personas . se reunieron en la mañana y vinieron dos señores 
pálidos Taskoyat que comían lumbre (estos señores se sumían en la tierra y se 
hacían como globos), y dijeron que les ayudarían a matar a la pichawa, si 
quemaban para ellos dos tareas de leña, para comerse la lumbre. 

Después de que estos hombres se comieron la lumbre, se elevaron como globos 
y llegaron hasta la casa del águila y alli cayeron. Entonces las piedras de la 
cueva empezaron a caer y se murió la pichawa. 

Esos hombres que comían lumbre eran antiguos y hacían sus casas de hojas de 
plátano. Eran muy pocos los niños que nacían para comer lumbre. Una vez una 
mamá se dió cuenta de que su niño se estaba quemando y ella le decía a la 
gente que lo iba a matar porque donde lo dejaba acostado se quemaba. Sin 
embargo las personas le dijeron que no lo matara, ya que ese niño iba a ser 
bueno porque comería lumbre. 
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RELATO DEL AGUILA

Relator: Agustina Garcia Dorantes
Rancheria Tlalpila

Reoopilado en español,

Antes el águila plchawl, se comia a las personas. Si no se ponían una canasta
en la cabeza se los llevaba; por ello en esa época había poca gente, ya que la
plchawa se la oomla.

Le dijeron al murciélago squlta, que siguiera al águila para saber donde vivía. El
aguila iba al campanario de la iglesia a las doce de la noche a tocar la campana
por eso le dijeron al murciélago que él fuera. ya que las personas que cuidaban
la iglesia a esa hora ya estaban darmidas.

El murciélago lue a decirles que el águila vivia en una cueva llena de calaveras.
Entonces las persones se reunieron en la mañana y vinieron dos señores
palidos Taskoyat que comían lumbre (estos señores se sumian en la lierra y se
hacian como globos), y dijeron que les eyudarían a matar a la plchawa, si
quemaban para ellos dos tareas de leña, para comerse la lumbre

Después de que estos hombres se eomieron la lumbre, se elevaron como globos
y llegaron hasta la casa dal aguila y alli cayeron. Entonces las piedras de la
cueva empezaron a caer y se murió la pichawa.

Esos hombres que oomian lumbre eran antiguos y hacían sus casas de hojas de
plátano, Eran muy pocos los niños que nacian para corner lumbre. Una vez una
mama se dió cuenta de que su niño se estaba quemando y ella le decía a la
gente que lo iba a matar porque donde lo dejaba acostado se quemaba. Sin
embargo las personas le dijeron que no lo malara, ya que ese niño iba e ser
bueno porque oomería lumbre.
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EL AGUILA DE DOS CABEZAS 

Relator: Miguel Santiago Grande 
Edad: 73 años 

Cabecera Municipal (Zozocolco 
de Hidalgo) 

Recopilado en español 

La pichawa (águila de dos cabezas, que medía dos brasadas en cada ala), 
antes venía mucho al pueblo. 

En aquel tiempo las personas que trabajaban en el campo, hacían unas jaulas y 
se las ponían en la espalda para evitar que el águila se los llevara. 

Le sucedió a un muchacho que se le olvidó ponerse la jaula y llegó la pichawa, 
lo agarró por la espalda enterrándole las garras y se elevó dando vueltas hasta 
llevarlo a una montaña, donde tenía su nido. El águila guardó al muchacho para 
darle de comer a sus crías. Cuando el la pichawa dormía, solo lo hacía con una 
cabeza y la otra se quedaba despierta. El muchacho esperó a que por un 
momento las dos cabezas cerraran los ojos y entonces las cortó con su machete, 
e igual hizo con las crias. 

Después el muchacho pedía que lo ayudaran a bajar de la montaña, entonces 
vio un relámpago, el cual le habló diciéndole que lo iba a regresar al lugar de 
donde se lo había llevado el aguila. El muchacho no se dió cuenta como lo 
bajaron pero llegó a su milpa. 

RELATO DEL ZOPILOTE, EL AURA Y EL GAVILAN 

Relator: Ubistano Ramos Labastida 
Edad: 50 años 

Ranchería San Javier del Estero 
Recopilado en español 

Después del diluvio Dios mandó al zopilote chun, a ver que había de comer en 
la tierra, el zopilote encontró muchos cadáveres de animales y como llevaba 
mucho tiempo sin comer empezó a comerselos. Cuando el zopilote regresó ante 
Dios, éste le preguntó que era lo que había visto, el zopilote le contó lo que vió y 
lo que comió; entonces Dios le dijo que desde ese momento solo iba a comer 
carne muerta o descompuesta. 
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EL AGUILA DE DOS CABEZAS

Relator: Miguel Santiago Grande
Edad. 73 años

Cabecera Municipal (Zozocolco
de Hidalgo)

Recopilado en español

La plchawa (águila de dos cabezas, que medía dos brasadas en cada ala),
antes venia mucho al pueblo.

En aquel tiempo las personas que trabajaban en el campo, hacían unas jaulas y
se las ponían en la espalda para evitar que el aguila se los llevara

Le sucedio a un muchacho que se le olvido ponerse la jaula y llegó la plchawa,
lo agarro por la espalda enterrándole las garras y se elevó dando vueltas hasta
llevarlo a una montaña, donde tenia su nido. El águila guardó al muchacho para
darle de comer a sus crías. Cuando el la plchawa dormía, solo lo hacia con una
cabeza y la otra se quedaba despierta. El muchacho espero a que por un
momento las dos cabezas cerraran los ojos y entonces las corto con su machete,
e igual hizo con las crias,

Después el muchacho pedía que lo ayudaran a bajar de la montaña, entonces
vio un relámpago, el cual le habló diciéndole que lo iba a regresar al lugar de
donde se lo habia llevado el aguila. El muchacho no se dió cuenta como lo
bajaron pero llego a su milpa.

RELATO DEL ZOPILOTE, EL AURA Y EL GAVILAN

Relator: Ubistano Ramos Labastida
Edad 50 años

Ranchería San Javier del Estero
Recopilado en español

Después del diluvio Dios mandó al zopilote chun, a ver que habia de comer en
la tierra, el zopilole encontro muchos cadáveres de animales y como llevaba
mucho tiempo sin comer empezó a comerselos. Cuando el zopilote regreso ante
Dios, este le preguntó que era lo que habia visto, el zopilote le contó lo que vio y
lo que comió; entonces Dios le dijo que desde ese momento solo iba a comer
came muerta o descompuesta.
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Dios mandó al aura xacalh a ver que encontraba de comer, el aura también 
encentro cadáveres, de los cuales empezó a comerles los ojos. Cuando regresó, 
Dios le preguntó que había encontrado y ella le dijo que había visto cadáveres, 
más no dijo lo que había comido, entonces Dios que todo lo sabe, le dijo: que 
ella siempre comería los ojos de los cadáveres. 

Posteriormente Dios mando al gavilán para ver que encontraba. Y cuando éste 
regresó le contó a Dios que también había visto cadáveres, pero que no había 
comido nada de ellos; asi que Dios le dijo que él se alimentaría de carne viva. 

Por el comportamiento pasado de éstos animales, ahora el zopilote come carne 
descompuesta de cadáveres, el aura se come únicamente los ojos de los 
cadáveres y el gavilán come animales vivos. 

RELATO DEL CABALLERO 

Relator: Miguel Santiago Grande 
Edad: 73 años 

Cabecera Municipal (Zozocolco de 
Hidalgo) 

Recopilado en español 

Un pájaro se encontró a un caballero con un buen caballo y le dijo: ¿me puedes 
prestar tu ropa y dejarme montar tu caballo?; para que no te quedes sin ropa yo 
te puedo prestar la mía. El caballero aceptó, entonces el pájaro se vistió con sus 
ropas, montó el caballo y empezó a cabalgar, iba y ven ía y en cada vuelta le 
decía al caballero: ¿cómo me veo?, y el caballero le contestaba: te ves bien 

El pájaro siguió cabalgando y en cada vuelta se alejaba más del caballero y 
siempre que regresaba le hacía la misma pregunta ¿como me veo?. Hasta que 
en una de las vueltas ya no regresó, de tal suerte que el caballero se quedó con 
las ropas del pájaro para siempre. 

Por eso ahora existe un pájaro que en su canto dice caballero, ya que él es 
aquel hombre que un día le prestó sus ropas al pájaro. 

A este pájaro se le conoce como pilinche tantzsulit y se tiene la creencia de que 
es un ave de mal agüero. Cuando va a chillar alrededor o cerca de una casa, se 
enferma o se muere algún habitante de esta. También se dice que si este pájaro 
se atraviesa en tu camino, es porque te está anunciando que algo malo te puede 
suceder. 
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Dios mando al aura xacalh a ver que encontraba de oomer, el aura también
encontro cadáveres, de los cuales empezó a oomerles los ojos. Cuando regresó,
Dios le pregunto que había encontrado y ella le dijo que habia visto cadáveres,
más no dijo lo que había comido, entonces Dios que todo lo sabe, le dijo: que
ella siempre oomeríe los ojos de los cadáveres.

Posterionnente Dios mando al gavilán para ver que encontraba Y cuando éste
regreso le conto a Dios que también habia visto cadáveres, pero que no había
comido nada de ellos; asi que Dios le dijo que él se alimentaria de carne viva,

Por el comportamiento pasado de éstos animales, ahora el zopilote come carne
desoompuesta de cadáveres, el aura se come únicamente los ojos de los
cadáveres y el gavilan oome animales vivos.

RELATO DEL CABALLERO

Relator. Miguel Santiago Grande
Edad: 73 años

Cabecera Municipal (Zozooolco de
Hidalgo)

Recopilado en español

Un pájaro se encontro a un caballero con un buen caballo y le dijo: ¿me puedes
prestar tu ropa y dejarme montar tu cabaIlo?; para que no te quedes sin ropa yo
te puedo prestar la mia. El caballero acepto, entonces el pajaro se vistió con sus
ropas, monto el caballo y empezó a cabalgar, iba y venia y en cada vuelta le
decia al caballero: ¿cómo me veo?, y el caballero le oontestaba. te ves bien

El pajaro siguió cabalgando y en cada vuelta se alejaba más del caballero y
siempre que regresaba le hacía la misma pregunta ¢ como me veo ?. Hasta que
en una de las vueltas ya no regreso, de tal suene que el caballero se quedó con
las ropas del pajaro para siempre

Por eso ahora existe un pajaro que en su canto dice caballero, ya que el es
aquel hombre que un día le prestó sus ropas al pájaro

A este pájaro se le conoce como pilinche lantzsulit y se tiene la creencia de que
es un ave de mal agüero. Cuando va a chillar alrededor o cerca de una casa, se
enferma o se muere algún habitante de esta. También se dice que si este pájaro
se atraviesa en tu camino, es porque te está anunciando que algo malo te puede
suceder.
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RELATO DE LA CHICHARRA DEL MONTE 

Relator: Miguel Santiago Grande 
Edad: 73 años 

Cabecera Municipal (Zozocolco de 
Hidalgo) 

Recopilado en español 

Había una muchacha que no quería a su familia. Cuando murió su padre le 
dijerón: ya se murió tu papá y ella contestó: que se muera. Le dijerón: que acaso 
no lo querías y ella dijo: se tenía que morir. 

Después fueron a decirle se murió tu tía y ella nuevamente contestó: que se 
muera. Y lo mismo sucedió cuando le dijeron que había muerto su tío. 

Cuando murieron su hermana y después su hermano, fueron a avisarle y ella 
repondió de la misma manera. Entonces le dijeron: que no los querías . y ella 
contestó: no los quiero. 

Entonces fueron a decirle, se murió tu querido. Esta vez empezó a chillar fuerte 
y se convirtió en la chicharra. 

Por eso las chicharras de monte tzininet, chillan muy fuerte. 

RELATO DEL MAZACUATE 

Relator: Miguel Santigo Grande 
Edad: 73 años 

Cabecera Munici pal (Zozocolco de 
Hidalgo) 

Recopi lado en español 

Era una señora que todos los días comía quelite de soyo, porque su marido era 
muy pobre, un día que fue con otra señora a cortar quelites, le dijo ya me 
choque de comer quelites, quisiera un hombre que deveras me diera para 
comer. De momento salió un hombre y le dijo que la había escuchado y que él le 
iba a dar dinero, pero que si ella no se iba a cansar de cuidarlo siempre. 
Entonces la señora le contestó que no se cansaría de cuidarlo. 
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RELATO DE LA CHICHARRA DEL MONTE

Relator: Miguel Santiago Grande
Edad: 73 años

Cabecera Municipal (Zozocolco de
Hidalgo)

Reoopilado en espanol

Había una muchacha que no quería a su familia, Cuando murio su padre le
dijeron: ya se murió tu papá y ella contestó: que se muera. Le dijeron: que acaso
no lo querías y ella dijo: se tenia que morir.

Después fueron a decirle se murió tu tia y ella nuevamente contestó: que se
muera. Y lo mismo sucedió cuando le dijeron que había muerto su tio.

Cuando murieron su hermana y después su hemiano, fueron a avisarle y ella
repondìó de la misma manera. Entonces le dijeron: que no los querias y elia
uontestó: no ios quiero.

Entonces fueron a decirle, se murio tu querido. Esta vez empezó a chiliar fuerte
y se oonvirtió en la ohicharra.

Por eso las chìcharras de monte tzininet, chillan muy fuerte.

RELATO DEL MAZACUATE

Relator: Miguel Santigo Grande
Edad: 73 años

Cabecera Municipal (Zozocolco de
Hidalgo)

Recopiiado en español

Era una señora que todos los días comía quelite de soyo, porque su marido era
muy pobre, un dia que fue con otra señora a cortar quelites le dijo ya me
choque de oomer quelites, quisiera un hombre que deveras me diera para
comet De momento salió un hombre y ie dijo que la había escuchado y que el le
iba a dar dinero, pero que si ella no se iba a cansar de cuidarlo siempre
Entonoes la señora le contestó que no se cansaría de cuidarlo.
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Ella no lo sabía, pero ese hombre era el mazacuate juqui luwa y le había pedido 
que lo cuidara para que no lo fuera a matar el marido de la señora. 

Todas las noches cuando .la señora y su marido se acostaban, el mazacuate 
también se acostaba con ellos y cuando estaban dormidos se tragaba el cuerpo 
de la señora; excepto la cabeza (porque la cabeza está bendita por el bautismo). 
hasta que un día el marido se dió cuenta de lo que sucedía y pensó que iba a 
hacer. Al amanecer el señor le preguntó a su esposa que quien era ese hombre 
que se la tragaba todas las noches y que si acaso ella quería e esa víbora. La 
señora por el interés del dinero le dijo a su marido que si la quería y entonces su 
marido se fue. 

Después del paso de muchos años, la señora se cansó de cuidar al mazacuate. 
Para entonces la víbora ya tenía cuernos y hasta había tenido hijos con la 
señóra. La señora les preguntaba a sus vecinos que como podía hacer para 
librarse del mazacuate, entonces ellos le aconsejaron que fuera a ver al señor 
cura. 

Cuando la señora fue con el señor cura, le dijo que ella se había equivocado al 
querer como marido al mazacuate, y que ahora ya estaba cansada de cuidarlo y 
limpiar su suciedad. El cura le dijo: antes de que salga el lucero de la mañana 
matancuj, vas a llamar a la víbora diciéndole: Luis, Luis, acompañame afuera; 
entonces cuando salga el lucero se morirá la víbora. 

La señora hizo tal y como le dijo el señor cura, pero el mazacuate ya sabía lo 
que le querían hacer y le dijo a la señora: ya se que me quieres matar, esta bien 
me voy a entregar y el dinero que te voy a dejar es para que mis hijos sean ricos, 

Cuando el mazacuate salió de la casa, el lucero de la mañana lo mató. 

Todas las estrellas y luceros son soldados de dios que están cuidando a la 
humanidad del peligro. 
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Ella no lo sabia, pero ese hombre era el mazacuate juqul luwa y le habia pedido
que lo cuidara para que no lo fuera a matar el marido de la señora

Todas las noches mando la señora y su marido se aoostaban_ el mazacuale
también se acostaba oon ellos y cuando estaban dormidos se tragaba el cuerpo
de la señora; excepto le cabeza (porque la cabeza está bendita por el bautismo),
hasta que un dia el marido se dió cuenta de lo que sucedía y pensó que iba a
haoer. Al amanecer el señor le preguntó a su esposa que quien era ese hombre
que se le tregabe todas las noches y que si acaso elle quería e esa vibora. La
señora por el interés del dinero le dijo a su marido que si la quería y entonces su
marido se fue.

Después del paso de muchos años, la señora se canso de cuidar al mazacuate
Para entonces la víbora ya tenia cuernos y hasta habia tenido hijos con la
señora. La señora les preguntaba a sus vecinos que como podia hacer para
librarse del mazaouate, entonces ellos le aconsejaron que fuera a ver al señor
cura.

Cuando Ia señora tue con el señor cura. le dijo que elle se habla equivocado al
querer como marido al mazacuate, y que ahora ya estaba cansada de cuidarlo y
limpiar su suciedad. El cura le dijo' antes de que salga el lucero de la mañana
matancuj, vas a llamar a la víbora diciéndole: Luis, Luis, ecompañame afuera;
entonces cuando salga el lucero se morirá la víbora.

La señora hizo tal y como le dijo el señor cura, pero el mazacuate ya sabía lo
que le querían hacer y le dijo a la señora: ya se que me quieres matar, esta bien
me voy a entregar y el dinero que te voy e dejar es para que mis hijos sean ricos,

Cuando el mazacuate salió de la casa, el lucero de la mañana lo mató.

Todas las estrellas y Iuoeros son soldados de dios que están cuidando a la
humanidad del peligro.
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RELATO DE LA FLOR DE MUERTO 

Relator: Miguel Santiago Grande 
Edad: 73 años 

Cabecera Municipal (Zozocolco de 
Hidalgo) 

Recopilado en español. 

Una muchacha tenía dos novios; uno de ellos, el cual le había hablado primero 
se enojó cuando se dio cuenta de que ella se había comprometido con el otro, 
más no se lo demostró y pensó: haber si realmente ella irá a vivir con el otro, si 
yo que la pedí primero no me contestaron sus padres. 

Era el mes de octubre (la época de los tamales), cuando aquel muchacho que 
había pedido primero a la joven, fué con el padre del joven con el cual ella se 
había comprometido y le dijo que si permitía a su hijo acompañarlo al monte a 
buscar colmena, para traer cera puerca y quemarla en todos santos. El papá 
pensó y le dijo: tu algo le quieres hacer a mi hijo, pero el muchacho le contesto: 
que ya no le tenía rencor. 

Entonces se fueron al monte los dos jovenes. Aquel , al que la muchacha había 
despreciado le dijo al otro: ahora tu adelantate y el ingenuo confió y se fue 
adelante. El que venía atras, tenía puesto su machete y cuando vio que el otro 
no volteaba le dio un machetazo en el cuello y le cortó la cabeza; mientras 
pensaba: ahora si ya me las pagaste, por haberte llevado a la muchacha. 

Una vez que lo mató, empezó a juntar tarros secos y hechó al muerto sobre ellos 
para después cubrirlo con más tarros y prenderles fuego. Como los tarros 
estaban bien secos prendió bonito. 

Cuando el muchacho asesino regresó al pueblo, el papá del otro le pregunto por 
su hijo, y él le dijo que venía atrás. Sin embargo, el señor no confió en él y le 
dijo: ¿no le has hecho algo malo a mi hijo?. 

Pasaron los días y Dios le mando un sueño al joven que había cometido el 
crimen. Y debido a ese sueño él decidio regresar al sitio donde mató al otro 
muchacho (ésto sucedio a los veinte días de haber cometido el crimen). 
Encontró que en el lugar de la quemazón (lugar del crimen), había nacido una 
mata (era la planta de la flor de muerto kalhpuxum), de flor bonita y frondosa, la 
cual tenía cinco flores, una flor mas grande en el centro y cuatro de menor 
tamaño alrededor; cortó la más grande y la puso de adorno en su sombrero. 
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RELATO DE LA FLOR DE MUERTO

Relator: Miguel Santiago Grande
Edad: 73 años

Cabecera Municipal (Zozocolco de
Hidalgo)

Recopilado en español.

Una muchacha tenia dos novios; uno de ellos, el cual le habia hablado primero
se enojó cuando se dio cuenta de que ella se habia comprometido con el otro,
más no se lo demostro y pensó: haber si realmente elle irá a vivir con el otro. si
yo que la pedí primero no me contestaron sus padres.

Era el mes de octubre (Ia época de los tamales), cuando aquel muchacho que
habia pedido primero a la joven. fué con el padre del joven con el cual ella se
había comprometido y te dijo que si permitía a su hijo acompañarlo al monte a
buscar colmena, para traer cera puerca y quemarla en todos santos, El papá
pensó y le dijo: tu algo le quieres hacer a mi hijo, pero el muchacho le contesto',
que ya no le lenía rencor,

Entonces se fueron al monte los dos jovenes Aquel, al que la muchacha había
despreciado le dijo al otro' ahora tu adelantate y el ingenuo confió y se fue
adelante El que venía atras. tenia puesto su machete y cuando vio que el otro
no volteaba le dio un machetazo en el cuello y le corto la cabeza; mientras
pensaba: ahora si ya me las pagaste, por habana llevado a la muchacha.

Una vez que lo mató, empezó a juntar tarros secos y hecho al muerto sobre ellos
para después cubrirlo con más tarros y prenderles fuego Como los tarros
estaban bien secos prendió bonito.

Cuando el mudiacho asesino regreso al pueblo, el papá del otro le pregunto por
su hijo, y el le dijo que venia atrás. Sin embargo, el señor no confio en el y le
dijo ¿no le has hecho algo malo a mi hijo?

Pasaron los días y Dios le mando un sueño al joven que había cometido el
crimen. Y debido a ese sueño él decidio regresar al sitio donde mató al otro
muchacho (esto sucedio a los veinte días de haber oometido el crimen).
Encontró que en el lugar de la quemazón (lugar del crimen). habia nacido una
mata (era la planta de la flor de muerto kalhpuxum), de flor bonita y frondosa, la
cual tenía cinco flores. una flor mas grande en el oentro y cuatro de menor
tamaño alrededor; cono la más grande y la puso de adorno en su sombrero.
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Cuando el muchacho llego al pueblo, la gente observó que en el sombrero traía 
una cabeza de muerto y que escurría sangre, le preguntaron: ¿ qué es lo que 
traes en tu sombrero ?, y el contestó: llevo una flor. Entonces le pidieron que se 
quitara el sombrero y que viera lo que traía en él; fue entonces que se dio 
cuenta de que en lugar de la flor traía la cabeza del muerto. De esta forma las 
personas del pueblo se dieron cuenta de que el había matado al prometido de la 
muchacha, lo llevaron a la cárcel , y después de unos cuantos días lo sacaron 
para darle muerte. 

RELATO DEL HORMIGUILLO 

Relator: Miguel Santiago Grande 
Edad 73 años 

Cabecera Municipal (Zozocolco de 
Hidalgo) 

Recopilado en español. . 

El árbol del· hormiguillo akowa, antes era un hombre llamado Chukupante o 
Chokoypante. Se escuchaba que un hombre gritaba fuerte a lo lejos y si las 
personas le contestaban el venía rápidamente y cuando encontraba a la persona 
se le abría el abdomen y le salía sangre con la cual la rociaba para matarla. 

Como castigo ese hombre se convirtió en palo (árbol) para que lo quemaran. 

RELATO DEL MAIZ 

Relator: Herminia de Aquino Reyes 
Edad: 42 años 

Ranchería Tahuaxni Sur 
Recopilado en español 

Hubo una escasez de maíz cuxi, y entonces las arrieras quixux (hormigas) iban 
y lo traían. Los otros les preguntaron de donde era que traían el maíz, pero como 
las arrieras no querían decir las amarraron de su cintura y por ese ahora estas 
hormigas tienen esa forma. 
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Cuando el muchacho llego al pueblo, la gente observó que en el sombrero traia
una cabeza de muerto y que escurría sangre, le preguntaron' ¿_ qué es lo que
traes en tu sombrero '?, y el contestó: llevo una flor. Entonces le pidieron que se
quitara el sombrero y que viera lo que traia en él; fue entonces que se dio
cuenta de que en lugar de la flor traia la cabeza del muerto. De esta lorma las
personas del pueblo se dieron cuenta de que el habia matado al prometido de la
muchacha, lo llevaron a la cárcel, y después de unos cuantos dias lo sacaron
para darle muerte.

RELATO DEL HORMIGUILLO

Relator' Miguel Santiago Grande
Edad 73 años

Cabecera Municipal (Zozocolco de
Hidalgo)

Recopilado en español.

El árbol del hormiguillo nkowa, antes era un hombre llamado Chukupante o
Chokoypanto. Se escuchaba que un hombre gritaba fuerte a lo lejos y si las
personas le contestaban el venía rápidamente y cuando encontraba a la persona
se le abría el abdomen y le salía sangre con la cual la rociaba para matarla.

Como castigo ese hombre se convirtio en palo (árbol) para que lo quemaran

RELATO DEL MAIZ

Relator. Herminia de Aquino Reyes
Edad' 42 años

Rancheria Tahuaxni Sur
Recopilado en español

Hubo una escasez de maíz cuxi, y entonces las arrieras quixux (honnigas) iban
y lo traían, Los otros les preguntaron de donde era que traian el maíz, pero como
las arrieras no querían decir las amarraron de su cintura y por ese ahora estas
hormigas tienen esa forma
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Encarcelaron a las arrieras y después cuando salieron libres dijeron cual era la 
cueva donde estaba el maíz. Buscaron al chénchere chiquito Chacan (pájaro 
carpintero), para que picara la piedra y abriera la cueva, pero el pájaro no 
aguantó, se cayó y se descalabró; por eso ahora tiene su cabeza roja. Entonces 
mandaron llamar a su hermano mayor, el chénchere grande Chacan, porque él 
tenía su hacha más grande. Este si pudo abrir la cueva, pero también se lastimó 
y por ello tiene su copete rojo 

RELATO DEL HIJO FLOJO 

Relator: Miguel Santiago Grande 
Edad: 73 años 

Cabecera Municipal (Zozocolco de 
Hidalgo) 

Recopilado en español. 

Había un señor que tenía un solo hijo y lo quería tanto que no lo llevaba a 
trabajar, porque pensaba: pobrecito de mi hijo, que no se vaya a asolear, mejor 
le compro una jarana para que este tocando. 

Cuando el niño creció, ya estaba acostumbrado únicamente a tocar la jarana. 
entonces un día su papá le dijo que si no iba a trabajar, como pensaba mantener 
a su señora, ya que él no sabía sembrar, ni tampoco conocía las cosas que se 
pueden comer. Así que el señor le dijo a su hijo: vamos al rancho a trabajar. El 
muchacho aceptó ir, pero con la condición de que primero fueran al monte y 
llevarían a su perrito que quería mucho. 

Se fueron al monte y cuando llegaron al pie de un palo (árbol), que estaba 
chueco y grueso, el muchacho le dijo a su padre: papá, voy hacer todo lo que me 
pida, pero primero enderece ese palo, a lo cual el señor le contestó que no 
podía hacerlo, porque para enderezar ese palo tenía que haber sido cuando 
estaba chico. Entonces el muchacho dijo a su padre, al igual que el palo, yo 
crecí chueco porque me dejaste en la casa; así que yo no tengo la culpa. de que 
no me guste trabajar y no me guste asolearme. 

Después como el muchacho estaba muy enojado, mató a su padre y lo enterró 
en el monte. Cuando el muchacho regresó a su casa acompañado de su perro, 
la nana (su abuelita) trató de acariciar al perro, pero éste no se dejó y le hacía 
señas para que lo siguiera. Entonces la nana le preguntó al muchacho que 
donde estaba su padre, y él contestó que no era su guarda (guardian). 
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Encarcelaron a las arrieras y despues cuando salieron libres dijeron cual era la
cueva donde estaba el maiz. Buscaron al chénohere chiquito Chacan (pájaro
carpintero), para que picara la piedra y abriera la cueva, pero el pájaro no
aguanto, se cayó y se descalabro, por eso ahora tiene su cabeza roja. Entonces
mandaron llamar a su hennano mayor, el chenchere grande Chacan, porque el
tenía su hacha más grande. Este si pudo abrir la cueva, pero también se lastimo
y por ello tiene su copete rojo

RELATO DEL HIJO FLOJO

Relator. Miguel Santiago Grande
Edad: 73 años

Cabecera Municipal (Zozocolco de
Hidalgo)

Recopilado en español

Había un señor que tenía un solo hijo y lo queria tanto que no lo llevaba a
trabajar, porque pensaba' pobrecito de mi hijo, que no se vaya a asolear, mejor
le compro una jarana para que este tocando

Cuando el niño creció, ya estaba acostumbrado únicamente a tocar la jarana
entonces un día su papá le dijo que si no iba a trabajar, como pensaba mantener
a su señora, ya que él no sabía sembrar, ni tampoco conocía las cosas que se
pueden comer Así que el señor le dijo a su hijo vamos al rancho a trabajar El
muchacho aceptó ir, pero con la condicion de que primero lueran al monte y
llevarían a su perrito que quería mucho,

Se fueron al monte y cuando llegaron al pie de un palo (árbol), que estaba
chueco y grueso, el muchacho le dijo a su padre: papa, voy hacer todo lo que me
pida, pero primero enderece ese palo, a lo cual el señor le contesto que no
podía hacerlo, porque para enderezar ese palo tenia que haber sido cuando
estaba chico Entonces el muchacho dijo a su padre, al igual que el palo, yo
crecí chueco porque me dejaste en la casa, así que yo no tengo la culpade que
no me guste trabajar y no me gusle asolearme.

Después como el muchacho estaba muy enojado, mató a su padre y lo enterró
en el monte Cuando el muchacho regresó a su casa acompañado de su perro,
la nana (su abuelita) trató de acariciar al perro, pero éste no se dejó y le hacia
señas para que lo siguiera. Entonces la nana le pregunto al muchacho que
donde estaba su padre, y él contestó que no era su guarda (guardian).
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Asi que la nana se fué con el perro, el cual la guió hasta el sitio donde estaba 
enterrado el señor, donde al escarbar lo encontraron y lo sacaron para después 
enterrarlo. 

Al muchacho lo encarcelaron; el presidente municipal mandó a rajar leña buena 
y al pie de un palo le hecharon petróleo y lo quemaron. Cuando el muchacho 
empezó a sentir que se quemaba, dijo: nunca dejen a sus hijos en la casa 
porque los quieren mucho, no les vaya a pasar lo que a mí; llevénlos a trabajar y 
peguenles si es necesario. Después de haberles hablado, el muchacho cayó en 
medio de la lumbre y ahi se consumió. 

RELATO DEL AGUA 

Relator: Miguel Santiago Grande 
Edad: 73 años 

Cabecera Municipal (Zozocolco 
de Hidalgo) 

Recopilado en español. 

Un señor fue a su rancho a traer leña y maíz y durante el camino bajó su carga 
para descansar, entonces oyó un ruido en el agua y al observar se dio cuenta de 
que estaba un calate (animal parecido a una rana), y el hombre le preguntó 
¿qué cosa estas haciendo tú ?. Después lo sacó del agua, lo amarró de las 
patas y lo colgó. El animal se quería soltar pero no podía. 

El señor hizo eso como un juego o diversión, pero cuando llego a su casa se 
encontró con el hecho de que su hijo se estaba muriendo y se revolcaba. 
Entonces él preguntó: ¿que pasa?, y otro señor que estaba alli le dijo: haz de 
haber hecho algo malo por alli y en tu hijo se esta viendo. Este le preguntó al 
papá del niño: ¿que cosa hiciste?, ' si no me dices, tu hijo se va a morir. Fue. asi 
que el papá les contó lo que había hecho con el animal. 

Después los señores le pidieron que fuera inmediatamente a ese lugar, desatara 
al animal y lo hechara al agua. El señor regresó a donde había colgado al calate, 
todavia lo encentro vivo, lo salto y lo regreso nuevamente al agua. Cuando el 
señor volvió a la casa su hijo ya estaba bien. 

No es bueno agarrar a los animales que no se comen, porque son el relevo del 
espíritu de nosotros, por eso no hay que jugar con ellos. 
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Asi que la nana se fué con el perro, el oual la guió hasta el sitio donde estaba
enterrado el señor, donde al escarbar lo encontraron y lo sacaron para después
entarrarlc.

Al muchacho lo encaroelaron; el presidente municipal mandó a rajar leña buena
y el pie de un palo le hecheron petroleo y lo quemaron. Cuando el muchacho
empezó a sentir que se quemaba. dijo: nunca dejen a sus hijos en la case
porque los quieren mucho, no les vaya a pasar lo que a mi; Ilevénlos a trabajar y
peguenles si es necesario. Después de haberles hablado, el muchacho cayó en
medio de la lumbre y ahi se oonsumió.

RELATO DEL AGUA

Relator. Miguel Santiago Grande
Edad: 73 años

Cabecera Municipal (lozocoloo
de Hidalgo)

Recopilado en español,

Un señor fue a su rancho a traer leña y maíz y durante el camino bajó su carga
para descansar, entonoes oyó un mido en el agua y al observar se dio cuenta de
que estaba un calate (animal parecido a una rana), y el hombre le preguntó
¿ que cosa estas haciendo tú ?. Después lo saoò del agua, lo amarro de las
patas y lo colgó. El animal se quería soltar pero no podia.

El señor hizo eso oomo un juego o diversión, pero cuando llego a su casa se
encontró oon el hecho de que su hijo se estaba muriendo y se revolcaoa.
Entonces el preguntó: ¿que pasa?, y otro señor que estaba alli le dijo. haz de
haber hecho algo malo por alli y en tu hijo se esta viendo. Este le preguntó al
papá del niño: ¿que oosa hiciste?, si no me dices, tu hijo se va a morir. Fue asi
que el papá les contó lo que habia hecho con el animal.

Después los señores le pidieron que fuera inmediatamente a ese lugar, desatara
al animal y lo hechara al agua. El señor regresó a donde habia oolgado al calate,
todavia lo encontro vivo, lo solto y lo regreso nuevamente al agua. Cuando el
señor volvio a la casa su hijo ya estaba bien.

No es bueno agarrar a los animales que no se oomen, porque son el relevo del
espíritu de nosotros, por eso no hay que jugar con ellos
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Por la ranchería de Tahuaxni había mucho venado y los cazadores fueron a 
hachar los perros; entonces el dueño de los perros se iba a morir, porque el 
espíritu del venado era su relevo. 

RELATO DEL ARCOIRIS 

Relator: Lobato García 
Edad: aproximadamente 45 años 

Cabecera Municipal (Zozocolco de 
Hidalgo) 

Recopilado en español 

A una mujer le prohibieron que se fuera a bañar al arroyo porque venía la 
tempestad y había arcoiris. Sin embargo ella desobedeció, se fue a bañar a la 
poza y allí desapareció. 

Desde entonces el espíritu de esa mujer está en el agua. Cuando ella sale a 
tomar agua se transforma en arcoiris. Por eso cuando hay arcoiris la lluvia es 
ligera, debido a que esa mujer está bebiéndose el agua. 

RELATO DEL ARCO IRIS 

Relator: Carmén Gaona Vázquez 
Edad: aproximadamente 30 años 

Cabecera Municipal (Zozocolco de 
Hidalgo) 

Recopilado en español 

En una ocasión estaba tirada una criatura, la cual tenía puesto un gorrito con 
listones de colores. Entonces pasó una señora la vió y la envolvió en su chal ; 
después de que agarró al niño ambos desaparecieron y lo único que quedó fué 
un arcoiris. 

Por ello no es bueno (aconsejable) bañarse en los arroyos o pozas cuando hay 
arcoiris, ya que éste agarra a la persona y se la lleva dentro del agua y la 
convierte en víbora mala. 
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Por la ranchería de Tahuaxni había mucho venado y los cazadores Iueron a
hechar los perros; entonces el dueño de los perros se iba a morir, porque el
espíritu del venado era su relevo.

RELATO DEL ARCOIRIS

Relator. Lobato Garcia
Edad: aproximadamente 45 años

Cabecera Municipal (Zozocolco de
Hidalgo)

Recopilado en español

A una mujer le prohibieron que se fuera a bañar al arroyo porque venia la
tempestad y había arcoiris. Sin embargo ella desobedeció, se lue a bañar a la
poza y alli desaparecio.

Desde entonces el espiritu de esa mujer está en el agua Cuando ella sale a
tomar agua se transforma en arooiris Por eso cuando hay arcoiris la lluvia es
ligera, debido a que esa mujer está bebiendose el agua.

RELATO DEL ARCOIRIS

Relator: Cannon Gaona Vázquez
Edad* aproximadamente 30 años

Cabecera Municipal (Zozocolco de
Hidalgo)

Recopilado en español

En una ocasión estaba tirada una criatura, la cual tenía puesto un gorrito con
listones de colores. Entonces paso una señora la vio y la envolvió en su chal;
después de que agarró al niño ambos desaparecieron y lo único que quedó fué
un arcoiris.

Por ello no es bueno (aconsejable) bañarse en los arroyos o pozas cuando hay
arcoiris, ya que este agarra a la persona y se la lleva dentro del agua y la
conviene en víbora mala.
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• 
7.6. ZOZOCOLCO Y SUS RECURSOS NATURALES: UNA EXPERIENCIA 

• 
• 

En este último punto de los resultados deseamos presentar parte de nuestra 
experiencia vivida en Zozocolco de Hidalgo, ya que no es usual que en los trabajos 
etnobotánicos se hable con respecto a la relación entre los miembros del grupo 
estudiado y el investigador. 

Consideramos que no podemos pasar inadvertida dicha relación ya que los 
informantes, como usualmente se les denomina a las personas que colaboran para 
la realización de nuestro trabajo, son una parte indispensable para poder llevar a 
cabo eficazmente nuestros propósitos. 

Anterior a nuestra llegada la población zozocolquense había tenido poco contacto 
con profesionistas que fueran a realizar una investigación a su comunidad. En los 
casos en que alguien llegaba a Zozocolco con el objeto de realizar un trabajo, 
generalmente solo hacía una visita al lugar, prometían regresar pero esto no 
sucedía en la mayoría de los casos; lo cual se explica tal vez por lo lejano y aislado 
del municipio. 

Por lo anterior nuestra llegada y estancia en Zozocolco no fue aceptada con 
facilidad, ya que además los pobladores no habían tenido trato con biólogos y 
desconocían el trabajo que se realiza en esta área del conocimiento. 

En los primeros contactos con la población, las personas expresaban su 
desconfianza y a veces negativa con respecto a participar con nosotras en la 
investigación. 

Algunos comentaron que no les parecía lógico que personas egresadas de la 
universidad fueran a preguntarles sobre el conocimiento de las plantas, ya que 
seguramente en la escuela debiámos aprender más de lo que ellos saben; en 
algunos casos aún después de haberles explicado que la forma en que estudiamos 
a las plantas en la universidad es diferente a lo que ellos conocen de la vegetación y 
que su conocimiento es valioso y útil para otras personas, ellos seguían pensando 
que nuestra estancia en el municipio era por otro motivo. 

Generalmente nos asociaban con empleadas del gobierno las cuales pretendían 
saber que recursos utilizan del medio para después cobrarles un impuesto por ello. 
Esto se suscitó principalmente con otra compañera que pretendía realizar un estudio 
sobre especies usadas como recurso energético (leña), de uso doméstico en el 
municipio y parte de sus objetivos era evaluar el consumo diario de leña por familia. 

Para lo anterior tenía que solicitar el permiso de las personas para ir a sus casas y 
pesar diariamente la leña. Hubo casas donde las personas se negaron e incluso le 
advirtieron que la podían demandar ante las autoridades si ella hacía algo para 
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7.5. ZOZOCOLCO Y_SUS RECURSOSZNATURALES: UNA EXPERIENCIA

En este último punto de los resultados deseamos presentar parte de nuestra
experiencia vivida en Zozocolco de Hidalgo, ya que no es usual que en los trabajos
etnobotánioos se hable con respecto a la relación entre los miembros del grupo
estudiado y el investigador.

Consideramos que no podemos pasar inadvertida dicha relación ya que los
informantes, como usualmente se les denomina a las personas que colaboran para
la realizacion de nuestro trabajo, son una parte indispensable para poder llevar a
cabo elicazmente nuestros propósitos.

Anterior a nuestra llegada la poblacion zozocolquense había tenido poco contacto
con profesionistas que fueran a realizar una investigacion a su comunidad. En los
casos en que alguien llegaba a Zozocolco oon el objeto de realizar un trabajo,
generalmente solo hacía una visita al lugar, prornetían regresar pero esto no
sucedía en la mayoría de los casos; lo oual se explica tel vez por lo lejano y aislado
del municipio.

Por lo anterior nuestra llegada y estancia en Zozocolco no fue aceptada oon
facilidad. ya que además los pobladores no habian tenido trato con biólogos y
desconocían el trabajo que se realiza en esta area del conocimiento.

En los primeros oontectos con la población, las personas expresaban su
desconfianza y a veoes negativa con respeac a participar con nosotras en la
investigación

Algunos oomentaron que no les parecia lógico que personas egresadas de la
universidad fueran a preguntarles sobre el oonocimiento de las plantas, ya que
seguramente en la escuela debiamos aprender más de lo que ellos saben; en
algunos casos aún después de haberles explicado que la forma en que estudiamos
a las plantas en la universidad es diferente a lo que ellos conocen de la vegetación y
que su conocimiento es valioso y útil para otras personas, ellos seguían pensando
que nuestra estancia en el municipio era por otro motivo.

Generalmente nos asociaban con empleadas del gobiemo las cuales pretendían
saber que recursos utilizan del medio para después cobrarles un impuesto por ello.
Esto se suscitó principalmente oon otra compañera que pretendía realizar un estudio
sobre especies usadas como recurso energético (leña), de uso domestico en al
municipio y parte de sus objetivos em evaluar el consumo diario de leña por familia.

Para lo anterior tenía que solicitar el pemiiso de las personas para ir a sus casas y
pesar diariamente la leña. Hubo casas donde las personas se negaron e incluso le
advirtieron que la podian demandar ante las autoridades si ella hacía algo para
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pe~udicar a la población. En otras casas las personas proponían que la compañera 
fuera a su casa, registrara el peso de la leña que se utiliza en un día y que después 
lo multiplicara por los 30 días del mes y de igual forma calculara el consumo anual. 

Otras personas se negaban a participar y ser entrevistadas ya que suponían que la 
información que ellos podían proporcionar posteriormente serviría para nuestro 
enriquecimiento económico y que ellos no recibirían un pago por ello. En el peor de 
los casos hubo quienes pensaron que lo de la investigación era un pretexto para 
visitar las casas y ofrecer semillas de mariguana o amapola. 

Con respecto a las colectas del material botánico entre la población se decía que 
estábamos saqueando las plantas para venderlas. 

Por las situaciones mencionadas fue difícil para nosotras ganamos la confianza de 
los pobladores y empezar a trabajar con ellos. Sin embargo nuestra constante 
presencia en el municipio e interacción con los pobladores permitió que su actitud 
de rechazo y desconfianza fuera desapareciendo. 

Ante estas circunstancias, en la última fase de la investigación de campo 
prepararamOs una exposición que incluyera parte del trabajo realizado durante 
nuestra estancia en Zozocolco de Hidalgo. 

La idea de presentar el trabajo surgió también porque en el transcurso de la 
investigación pudimos percibir que en Zozocolco al igual que en otras comunidades 
rurales de nuestro país, los indigenas eran objeto de marginación social y 
considerados como personas ignorantes. Por lo tanto la exposición era un medio 
para revindicar a los indígenas ante los mestizos y mostrar que ellos son 
poseedores de una gran sabiduría; ya que la mayor parte del trabajo se había 
realizado con base a su conocimiento. 

Además, aún había gente que tenía dudas con respecto a cual era el motivo de 
nuestra presencia en el municipio. Ya que solo aquellos con quienes trabajabamos 
de manera más dierecta y estrecha conocían con detalle nuestras actividades y 
objetivos. 

Para llevar a cabo la exposición se eligió la fiesta patronal de San Miguel Arcangel, 
la cual se celebra del 28 de septiembre al 5 de octubre. Esta decisión fué 
considerando que es uno de los festejos tradicionales de mayor importancia en el 
municipio y a ellá acude gran parte de la población, tanto del pueblo como de las 
rancherías y ejidos. 

Del listado etnoflorístico recopilado durante el trabajo se seleccionaron 50 especies 
de distintos rubros antropocéntricos: medicinales: comestibles, combustibles, 
ornamentales, etc. Las especies selecionadas correspondían por una parte a las 
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más importantes y conocidas por la población, y por otra, aquellas plantas poco 
usadas o casi desconocidas. 

De cada planta se presentó el ejemplar de herbario montado y acompañado de una 
ficha etnobotánica con información con respecto a los nombres locales, en español, 
en totonaco y su significado, nombre científico y familia botánica; así como los usos 
que tienen en el municipio. 

Se elaboraron carteles sobre los siguientes temas: plantas medicinales, plantas 
ornamentales, plantas para combustible, plantas para construcción, ¿Qué es un 
jardín botánico?, ¿Qué es un herbario?, las partes del árbol en la lengua totonaca y 
sobre las estufas rurales. 

Además se induyeron fotografías mostrando tanto actividades cotidianas como 
celebraciones importantes en Zozocolco. Una parte muy atractiva de la exposición 
fué la presentación de algunos cuentos recopilados en el municipio. 

Durante los cuatro días que se presentó la exposición denominada: ZOZOCOLCO Y 
SUS RECURSOS NATURALES, ésta fué muy visitada y en especial por la 
población indígena. Mientras las personas recorrían la exposición fué importante 
observar algunas actitudes, como por ejemplo, en el caso de los ejemplares 
herborizados trataban de quitar un pedacito de las hojas o flores para tocarlo y 
olerlo; esto con el fin de identificar a la planta. 

Cuando había duda con respecto a la identidad o uso de una planta, se formaban 
pequeños grupos de señores y señoras para discutir y llegar a un acuerdo. 

Hubo quienes regresaron después de su primera visita para anotar la información de 
las plantas medicinales. Principalmente las amas de casa. 

Los mestizos asistieron en menor porcentaje, acudiendo principalmente profesores y 
alumnos de la escuela secundaria. Estos últimos, enviados por sus profesores a 
visitar la exposición y hacer un trabajo. 

Con respecto a la información etnobotánica, la expos1c1on fue un medio para 
verificar, corregir e incrementar los datos de cada planta. Así como para 
relacionamos con más personas del municipio. 

Entre los comentarios que hicieron los visitantes fue que les había gustado la 
exposición porque anteriormente no habían visto exposiciones de plantas, que era 
importante la información que tenían las plantas porque aunque ellos son originarios 
de Zozocolco, a veces desconocen los nombres totonacos y algunos usos de las 
plantas. También dijeron que ahora comprendían porque hacíamos tantas preguntas 
y para que nos llevabamos las plantas. 
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8. DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Hasta hace poco los estudios sobre percepción no se habían considerado como 
parte del quehacer etnobotánico, ya que este tipo de trabajos tradicionalmente se 
han desarrollado por otras areas del conocimiento, principalmente la antropología y 
psicología. 

Por lo anterior, cuando escuchamos hablar de etnobotánica, generalmente 
pensamos en trabajos relacionados con los distintos usos que tienen las plantas por 
algún grupo humano en una región determinada. Y difícilmente asociamos a la 
etnobotánica con estudios sobre la percepción que los diferentes grupos humanos 
tienen del mundo y en particular de la naturaleza. 

Sin embargo, como etnobotánicos nos interesa estudiar las interrelaciones que se 
dan entre el hombre y las plantas a través del tiempo y en diferentes ambientes 
(Hemández, 1979). Dichas interrelaciones se han venido abordando principalmente 
por medio del estudio sobre el uso y manejo de las plantas que le son útiles al 
hombre, lo cual solo cubre parte del objetivo de la etnobotánica, dado que las 
interrelaciones hombre-planta se inician desde el momento en que el hombre por 
medio de sus sentidos percibe el medio que lo rodea, a esta percepción le sigue la 
transformación psicológica de esa información, que consiste en la formación de 
representaciones y conceptos del medio, lo cual finalmente se traduce en la 
apropiación, uso y manejo de los recursos naturales. 

PERCEPCION SENSORIAL------ --> CONVERSION ------
DEL MEDIO PSICOLOGICA 

---> CONCEPTUALIZACION ---------------> APROPIACION 
USO Y MANEJO 

En este trabajo las interrelaciones hombre-planta se estudiaron partiendo del 
anál isis de la forma en que el hombre, en este caso el indígena totonaco, hace sus 
representaciones y conceptos de la naturaleza. 

Como etnobotánicos y en general para cualquier profesionista interesado en trabajar 
con una cultura diferente a la suya, sería conveniente reflexionar con respecto a la 
forma en que abordamos, nos enfrentamos y analizamos otras formas de 
conocimiento y otras costumbres, y hacemos algunas preguntas: ¿los miembros de 
la cultura con la cual trabajamos, ven en la naturaleza lo mismo que nosotros? ; ¿ 
cuándo llevamos a cabo una investigación etnobotánica obtenemos y analizamos 
los datos, desde que perspectiva lo hacemos, a partir de nuestra propia lógica y 
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forma de ver el mundo o la de ellos?; ¿consideramos validas y razonables otras 
formas de conocimiento solo en la medida en que se aproximan a nuestra forma de 
conocimiento? 

¿Estamos conscientes de que al trabajar con grupos humanos que tienen una 
cultura diferente a la nuestra, nos enfrentamos ante una manera distinta de percibir 
e interpretar la realidad?. Porque de no ser así, como podríamos tener la 
confiabilidad de que las interpretaciones que hacemos de los fenómenos que 
estudiamos corresponden con la realidad del grupo investigado; si la interpretación 
se hace desde nuestra propia visión y lógica, la cual corresponde a la cultura 
occidental. 

Sabemos que no es fácil despojarse de los propios conceptos y representaciones 
que se tienen de las cosas, ya que el investigador lleva consigo todo un bagaje 
sociocultural que en numerosas ocasiones no le permite ver que la realidad de los 
otros no es su propia realidad. 

Lo primero que hay que considerar, es que el hombre es un ser biológico y cultural y 
que por consiguiente su ambiente no es solamente el ambiente físico y biológico, 
sino también el ambiente sociocultural desarrollado a lo largo del proceso de 
culturización (San Martín, 1983). 

El hombre percibe el medio que lo rodea no únicamente a través de sus sentidos, 
sino también por medio de la cultura. Considerando a la cultura como el conjunto de 
atributos y productos de las sociedaqes humanas, los cuales son extrasomáticos y 
transmisibles por mecanismos diferentes a los biológicos (Kroeber y Kluckhohn en 
Berry, 1976). 

Los sistemas perceptuales varían en características y capacidades de un grupo 
humano a otro y entre los individuos de un mismo grupo. Por lo tanto existen 
diversas formas de concebir al mundo y también distintas formas de percibir a la 
naturaleza. 

En la cosmovisión totonaca el entorno natural , además de su significado biológico 
adquiere una serie de significaciones que están relacionadas con aspectos 
simbólicos (míticos y sagrados). Los conceptos y representaciones que ellos mismos 
hacen de la naturaleza, forman parte de su sistema ideológico y de creencias. Como 
se mencionó en los resultados existen diferencias con respecto a la forma en que 
ellos conceptualizan a la vegetación, tanto el monte como los elementos que lo 
componen, ya sean plantas o animales. 

Un aspecto importante es la forma como el hombre totonaco se concibe a si mismo 
como parte de la naturaleza. A diferencia de otras culturas, en la cultura totonaca el 
hombre no es el centro de la naturaleza ni tampoco está por encima o por debajo de 
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los otros elementos de la naturaleza, ya que existe un equilibrio entre el lugar que 
ocupa el hombre y los demás organismos. 

A continuación discutirémos los temas estudiados en la presente investigación en el 
mismo órden presentado en los resultados. 

Flora útil por categorías antropocéntricas. 

Dentro del rubro de la flora útil consideramos a todas aquellas plantas que son útiles 
al hombre para satisfacer diversas necesidades. Entendiendo como necesidad el 
sistema de condiciones que en el organismo humano, en el marco cultural y en la 
relación de ambos con el entorno natural son necesarios y suficientes para la 
supervivencia del grupo y del organismo (Malinowski en Firth y col. 1981 ). Estas 
necesidades pueden dividirse en dos grandes grupos: Las necesidades naturales 
del hombre como organismo biológico, y las necesidades culturales, creadas por el 
hombre como individuo social y cultural. 

De acuerdo con las necesidades que cubren las plantas al ser humano, puede 
hablarse de categorías antropocéntricas de uso. En Zozocolco se observó de 
manera general que al preguntarle a una persona cuales eran las plantas útiles, en 
la mayoría de los casos consideran como tales a aquellas plantas que satisfacen 
necesidades de primer orden al interior de la comunidad, como las plantas de uso 
comestible, medicinal, combustible, para construcción y las ornamentales. En tanto 
que otras plantas tienen un uso poco relevante, pasan a un segundo término como 
es el caso de especies de uso doméstico. 

De las 230 especies útiles registradas, 101 tienen más de un uso, y los porcentajes 
por categorías antropocéntricas son los siguientes: el 36.3 % corresponde a las 
plantas comestibles, 43.7 % a las plantas de uso medicinal, 30.7 % a las de uso 
combustible, 12.9 % para la construcción, 12.5 % las ornamentales y ceremoniales, 
1.7 % para instrumentos musicales, 9.0 % 16.1 % las de uso doméstico, 3.4 % para 
cercas vivas o muertas, 3.4 % para abono verde o cobertera, 5.6 % las forrajeras y 
ramoneables, O 8 % las de uso insecticida, 6.9 % para instrumentos productivos, 3.8 
% para actividades productivas y 1.2 % las plantas de uso industrial. Siendo los 
porcentajes mas altos para los usos medicinal, comestible y combustible. 

Como se mencionó en los resultados correspondientes a las plantas comestibles, 
las plantas son importantes en la dieta de los pobladores del municipio y algunos 
productos como el maíz, frijol, chile, quelites y café, constituyen parte fundamental 
de su alimentación. 

La dieta es diversa y se caracteriza porque se relaciona con el ciclo agrícola y tipo 
de cultivos propios de la región, así como por la gran diversidad de productos que 
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se encuentran disponibles en este tipo de clima y vegetación, ya sea que se trate de 
plantas silvestres o cultivadas. 

Entre los alimentos podemos mencionar dos grandes grupos: aquellos que se 
consumen cotidianamente y a los alimentos (ceremoniales) que se comen en fechas 
o acontecimientos especiales entre los miembros de esta sociedad. 

En los alimentos que se consumen cotidianamente es común la presencia de maíz, 
frijoles; verduras como calabaza y espinoso, chile, quelites, café y alimentos de 
origen animal, principalmente huevos y carne de pollo, así como la carne de cerdo. 
La carne de res se consume con poca frecuencia y en general tiene poca 
aceptación. 

Los alimentos especiales o ceremoniales generalmente están relacionados con 
sucesos y actividades que son relevantes en la comunidad, ya sea en el plano social 
o religioso. Los alimentos que se preparan para estas ocasiones contienen algunos 
productos que no forman parte de los alimentos cotidianos, como por ejemplo el 
guajolote, y la barbacoa de res; se preparan en grandes cantidades y tanto en la 
elaboración como en el consumo participan un número elevado de personas 
(familiares y amigos). 

Algunas de las celebraciones sociales y religiosas en las que se preparan alimentos 
especiales son: bautizos, comuniones, bodas y cumpleaños, en las cuales los 
platillos típicos son los moles, barbacoas y arroz. Otros ejemplos de festejos que 
involucran a un mayor número de personas de la comunidad son la celebración de 
Todos Santos (días de muertos), donde el platillo típico para ofrendar a los difuntos 
son los tamales pintos y tamales de mole. Otra fiesta importante es la celebración de 
las posadas en las cuales se prepara atole ágrio con maíz fermentado. 

Con el maíz se preparan variados alimentos, el principal es la tortilla, además de 
atoles, tamales y gorditas. 

Los frijoles se guisan de diversas formas que pueden ir desde los frijoles hervidos, 
hasta conformar platillos más elaborados como los frijoles con ajonjolí y espinoso, 
frijoles en mole y pulacles. 

El chile es un complemento de casi todos los platillos y se usa principalmente para 
la elaboración de salsas, chilpozontles y moles. 

Los quelites son también importantes dentro de la dieta, ya que su presencia en los 
alimentos es elevada, debido a que existe una gran variedad de quelites, además de 
que su costo es bajo comparado con el de otros alimentos. Entre los quelites que 
consume la población se encuentan: los quintoniles, hierbamoras, lengua de vaca, 
pápalo quelite, hojas tiernas y guías de calabaza y espinoso, papatlilla, mafafa y 
gasparitos. 
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Los quelites generalmente se comen hervidos o fritos y en algunas ocasiones con 
ellos se preparan platillos más elaborados como gorditas (principalmente del quelite 
conocido como quilxtac o papatlilla), paxnicaca el cual es un platillo típico entre los 
totonacos y se elabora con el quelite del mismo nombre. Dentro de este mismo rubro 
de plantas, los gasparitos también son muy apreciados por las personas y se 
preparan con huevo o con frijoles. 

Un aspecto importante con respecto a los quelites es el hecho de que constituyen 
uno de los alimentos tradicionales en la alimentación, sin embargo caen dentro de el 
tipo de alimentos que socialmente se relacionan con un estatus económico o grupo 
étnico al que se pertenece. Al interior de la sociedad a los quelites se les considera 
un alimento para personas de muy bajos recursos y además un alimento que comen 
los indígenas. 

Por lo anterior aunque a la generalidad de las personas les gustan los quel ites, 
niegan consumir este tipo de plantas y en algunos casos las eliminan casi por 
completo de su dieta con el objeto de no ser identificados con las clases sociales 
menos favorecidas. En el aspecto étnico se rehuye de las raíces indígenas, ya que 
el hecho de reconocerse como indígenas, socialmente los ubica en una posición 
desventajosa. 

Como se vio anteriormente de las plantas útiles registradas en Zozocolco, el rubro 
de las medicinales ocupa el primer lugar representando el 43.7 %, con un total de 
101 especies. 

Con respecto al uso de las plantas por aparatos y sistemas del cuerpo humano, se 
observó que 35 son usadas para afecciones del aparato digestivo, siguiéndole en 
número las plantas para síndromes culturales con 23 especies, 22 plantas para 
afecciones de la piel, 21 especies para los aparatos reproductor y urinario, y 19 son 
usadas para atender síntomas que son considerados como enfermedades. Mientras 
que los otros rubros están representados por un menor número de especies que 
varía entre 2 y 13. 

El hecho de que se haya registrado un mayor número de plantas para afecciones 
del aparato digestivo, se debe a que este tipo de padecimientos son de los que se 
presentan con mayor frecuencia y afectan a gran parte de la población. Lo anterior 
se relaciona con las condiciones de vida de las comunidades, ya que uno de los 
principales problemas a nivel municipal es la deficiencia o carencia de agua potable 
y drenaje; por lo que la defecación al raz del suelo y el consumo de agua 
contaminada es muy común, ocasionando problemas gastrointestinales de origen 
infeccioso. 

El segundo lugar en cuanto al número de especies lo ocupan los síndromes de 
filiación cultural. Esto no es de extrañarse, ya que en muchas de las culturas de 
nuestro país la salud del individuo y de la población en general depende en gran 
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medida de la buena relación de la persona con la naturaleza, con las deidades o 
dioses y también de acuerdo con su comportamiento social y moral dentro de su 
comunidad. AJ respecto, Casillas (1990) menciona que entre los Huicholes, la causa 
de las enfennedades se encuentra principalmente dentro del ámbito de lo 
sobrenatural y que la salud del individuo se asocia con el hecho de seguir el 
costumbre huichol. 

Entre los Totonacos el bienestar o salud de la persona se relaciona estrechamente 
con su salud espiritual. De los síndromes culturales el susto o espanto pecuanit, es 
de los que se presentan con mayor frecuencia y ocasiona la pérdida del alma 
listacna o anima. 

Los motivos por los cuales una persona queda espantada y pierde 
el alma son muy diversos. Durante las actividades cotidianas en el trabajo, en la 
casa e incluso en las recreativas, la persona puede sufrir una fuerte impresión y 
quedar espantada. 

El transgredir a las deidades o dueños del monte, de los animales, del agua, la tierra 
es una de las principales causas de este padecimiento y también una de las más 
peligrosas y difíciles de curar. 

El susto tiene varias modalidades, que pueden ser muy comunes y fáciles de curar 
como por ejemplo, el susto ocasionado por algún animal, sea éste un perro, una 
vaca o una víbora, las cuales pueden tratarse por la medicina tradicional a nivel 
doméstico. 

En tanto que otras clases de susto son más graves y requieren la intervención de un 
especialista en medicina tradicional (curandero). En estos casos el alma de la 
persona es atrapada por seres sobrenaturales o diferentes deidades de la 
naturaleza: del agua, de la tierra, del fuego o del monte. 

En otras ocasiones el no seguir una costumbre también puede ser causa de 
enfennedad e incluso de muerte. Entre los participantes de las danzas, si alguno de 
ellos llega faltar a su promesa y ofende a cierta deidad o santo cristiano relacionado 
con la danza o con la celebración en la que se participa. Entonces la persona sufre 
el castigo y enfenna gravemente. 

Con respecto a la situación de la medicina tradicional en el Municipio de Zozocolco, 
se observó que ésta se práctica principalmente en el ámbito familiar o doméstico. En 
tanto que la participación de los curanderos y parteras ha disminuído debido a que 
actualmente son pocas las personas que se dedican a esta actividad, y su número 
sigue disminuyendo. 
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Lo anterior se debe principalmente a que las parteras o cuaranderos, son de edad 
avanzada y generalmente no instruyen a otra persona en esta actividad, por lo que 
al morir el médico tradicional, se pierde gran parte de su conocimiento. 

Esta situación es preocupante ya que al disminuir el número de parteras y 
curanderos, se va perdiendo una parte muy importante de la medicina tradicional 
que incluye no únicamente el conocimiento herbolario sino también el terapéutico 

Con respecto a la leña se vió que actualmente es amplia la gama de especies (71 
especies) que se usan como combustible, de las cuales 14 son las que tienen mayor 
demanda: café Coffea arabica, capulín Conostegia xalapensis, capulincillo Eugenia 
capuli, los chalahuites Inga pavoniana e Inga jinicui/, el chote Parmentiera edulis, 
cuacuitle Gliricidia sepium, garrocha Cupania dentata, grado Croton draco, guácima 
Guazuma ulmifolia, guayaba Psidium guajava, Naranjo Citrus aurantium y Citrus 
sinensis, y el timbrillo Calliandra houstoniana. 

El uso de estas especies está relacionado su abundancia y disponibilidad actual. 
Además de que los pobladores las identifican como de buena y regular calidad 
leñera. 

De las plantas usadas como combustible la gente conoce a las que son de mejor 
calidad, sin embargo el tipo de leña que se usa puede ser de buena, regular o mala 
calidad. Lo anterior se debe a que el uso de la leña no obedece únicamente a la 
calidad de la misma, sino a otros factores, como son: la accesibilidad del recurso, 
abundancia y costo. 

A nivel municipal la leña de garrocha (Cupania dentata) es reconocida como la de 
mejor calidad leñera, no obstante esta no es la de mayor demanda. Al parecer hasta 
fines de la década de los 40s la leña de garrocha además de ser reconocida como 
la mejor, era una especie que era abundante y accesible a las personas. 

Lo anterior se relaciona directamente con el uso del suelo en la región en esa 
época, ya que el cultivo económicamente más importante y con mayor extensión de 
terreno era la vainilla (Vanilla planifolia) En el vainilla! una de las especies 
predominantes era la garrocha ya que servía como tutor para esta planta. 

Actualmente la leña se obtiene principalmente del cafetal y del potrero ya que son 
los que ocupan la mayor parte del terreno a nivel municipal. 

Estos cambios en el uso del recurso leñero son consecuencia directa de algunos 
eventos que se han venido dando en la región a partir de los años 40s. A fines de 
esa década se empiezan a vislumbrar cambios importantes en el uso del suelo 
debido a diversos factores. Hay un aumento considerable del precio del café en el 
mercado internacional (León, 1987); se establece el INMECAFE. en la Sierra Norte 
de Puebla para los 60s y con ello se establece en la zona la cafeticultura intensiva y 

219 

Lo anterior se debe principalmente a que las parteras o cuaranderos, son de edad
avanzada y generalmente no instmyen a otra persona en esta actividad, por lo que
al morir el medido tradicional, se pierde gran parte de su conocimiento.

Esta situación es preocupante ya que al disminuir el número de paneras y
ouranderos, se va perdiendo una parte muy importante de la medicina tradicional
que inoluye no únicamente el conocimiento herbolario sino también el terapéutioo

Con respecto a la leña se vió que actualmente es arriplia la gama de espadas (71
especies) que se usan oomo oombustible, de las males 14 son las que tienen mayor
demanda: café Correa arabica, capulin Conosregia xalapensis, capulincillo Eugenia
capuli, los ohalahuites Inga pavoniana e Inga iriicuíl, el mote Parrnentiera edulis.
ouacuitle Gliñodia sepium, garrodia Cupa/ria deritara, grado Crolon drama, guacima
Guazuma uImi1bIia_ guayaba Psidium guajava, Naranjo Citrus auranrium y Citrus
sirrensís, y el timbnllo Calliandra housto/iíana.

El uso de estas especies está relacionado su abundancia y disponibilidad actual
Además de que los pobladores las identifican oomo de buena y regular calidad
leñera.

De las plantas usadas como oombuslible la gente oonooe a las que son de mejor
calidad, sin embargo el tipo de leña que se usa puede ser de buena. regular o mala
calidad Lo anterior se debe a que el uso de la leña no obedece únicamente a la
calidad de la misma, sino a otros iadores, como son' la aooesibilidad del rewrso,
abundancia y oostci.

A nivel municipal la leña de garrodia (Cupania dentata) es reconocida como la de
mejor calidad leñera. no obstante esta no es la de mayor demanda. Al parecer hasta
fines de la década de los 40s la leña de garrocha además de ser reconocida como
la mejor, era una especie que era abundante y accesible a las personas.

Lo anterior se relaciona directamente oon el uso del suelo en la región en esa
época, ya que el cultivo eoonómicamente más importante y oon mayor extensión de
terreno era le vainilla (Vanilla plariìfolia) En el vainillal una de las especies
predominantes era la garrooha ya que servía domo tutor para esta planta.

Actualmente la leña se obtiene principalmente del mtetal y del potrero ya que son
los que ocupan la mayor parte del terreno a nivel municipal.

Estos cambios en el uso del recurso Ieñero son oonseouenicia directa de algunos
eventos que se han venido dando en la región a partir de los años 40s. A tinas de
esa decada se empiezan a vislumbrar cambios importantes en el uso del suelo
debido a diversos factores. Hay un aumento considerable del precio del caté en el
mercado internacional (León. 1987); se establece el INMECAFE en la Sierra Norte
de Puebla para los 60s y oon ello se establece en la zona la caleticultura intensiva y

219



comercial; se introducen variedades mejoradas .de café las cuales se cultivan 
principalmente bajo la sombra de chalahuite. Aunado a esto también a mediados de 
la década de los 60s la caída de los precios del azúcar afectan al cultivo de la caña 
de azúcar en el Estado de Veracruz; cultivo que a nivel municipal era importante. 

Otro factor importante es la ganadería, actividad que empieza a cobrar importancia 
en la Sierra Norte de Puebla en las décadas de los 60s y 70s. A partir de entonces 
esta actividad ha ido ganando terreno significativamente en la región, debido a que 
es una actividad rentable. ' 

Al existir grandes zonas con pastizales, se reduce de manera importante la 
diversidad y abundancia de árboles que pueden utilizarse como leña, ya que no es 
conveniente el crecimiento de un alto porcentaje de éstos porque afectan el buen 
desarrollo del pasto. Por lo anterior son pocos los árboles que se pueden tener en 
un potrero. 

El potrero es un espacio en donde se dejan crecer especies que sirven como 
combustiblde. Sin embargo, el tipo de especies que allí encontramos no se 
seleccionan de acuerdo a su calidad como combustible, ya que hay otros criterios 
como es que éstas no puedan ser comidas por el ganado y que además sean de 
rápido crecimiento. 

Como se puede apreciar, en el municipio se han venido dando cambios importantes 
con respecto a las especies de uso combustible, lo cual no únicamente implica la 
sustitución de especies, sino también la sustitución de especies de mayor calidad 
por otras de menor calidad, así como cambios con respecto al agroecosistema de 
donde se obtiene este recurso. 

Lo anterior como se mencionó se relaciona directamente con el uso del suelo a nivel 
municipal y regional, pero que en realidad es el reflejo de las políticas de desarrollo 
agropecuario seguidas en la región. Como ejemplo podemos citar lo que a últimas 
fechas está pasando en el municipio. Para 1989 el INMECAFE. disminuye su área 
de influencia en la Sierra del Totonacapan, lo cual es consecuencia de la baja del 
precio del café en el mercado internacional. Y en diciembre del mismo año, una 
helada destruye gran parte de los cafetales en la zona. 

Como respuesta a estos acontecimientos el Gobierno del Estado por medio del 
Instituto Nacional Indigenista y con Fondos del Programa Nacional de Solidaridad, 
otorga finaciamiento para la comercialización del café, producción de básicos (maíz) 
y la introducción de programas pecuarios (cría de aves y borregos). 
Por otra parte, la población ha optado por susti.tuir los cafetales por plantaciones de 
maíz, caña de azúcar, vainilla y pastizales para la cría de vacunos. 

Al parecer en pocos años se esperan cambios importantes en el uso del suelo y por 
lo tanto en el uso de diversos recursos, como es el caso de la leña. 
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En general podemos decir, que en el uso de las especies combustibles en el 
municipio los criterios socioeconómicos están desplazando significativamente a los 
de calidad, por los cuales generalmente se venía seleccionando a las especies para 
leña. Esto implica por una parte que aumente el número de especies empleadas 
para este fin, ya que como los pobladores manifiestan actualmente " cualquir palo es 
bueno para quemarse". Aunque con el establecimiento de monocultivos extensivos 
como el café, se tiende a disminuir la diversidad y abundancia de especies. 

Probablemente una de las políticas adecuadas a seguir en la región sería el regreso 
al cultivo del café bajo la forma de pluricultivo, el cual permite tener varios estratos 
vegetales y una mayor diversidad de especies, que contenga recursos combustibles, 
entre otros. 

Como se mencionó en los resultados la vivienda típica totonaca se constituye de 
materiales naturales como troncos, hojas y cortezas. Sin embargo la estructura y 
materiales se han modificado sustancialmente debido a diversos factores. Los 
cambios en el uso de los materiales se deben principalmente al proceso de 
transculturación, por influencia de otros sectores sociales, principalmente el urbano. 
Además de que con los cambios en la vegetación derivados del uso del suelo 
muchas de las especies que se usan para la construcción de la vivienda, han 
disminuido su abundancia y para encontrarlas hay que ir a sitios muy alejados. 

La durabilidad de los materiales es un factor importante, ya que los materiales 
naturales como la palma, los troncos y bejucos tienen que renovarse después de 
cierto número de años. Por ejemplo la palma tiene que cambiarse aproximadamente 
cada 1 O años y los horcones entre 15 y 20 años, dependiendo de la especie. Por 
otra parte, la durabilidad de los materiales industrializados (lámina de cartón) 
generalmente rebasa a la de los naturales y otros como el concreto y el ladrillo no 
hay que renovarlos. 

Otro factor importante que influye en la decisión sobre el cambio de los materiales, 
es el estatus que tiene un individuo dependiendo de los bienes que posee y la 
"calidad" de los mismos. En general se observó que muchas de las familias 
indígenas que habitan en las rancherías les gusta más la vivienda típica y están 
convencidas de que los materiales además de ser resistentes y económicos, hacen 
más confortable la casa (por el clima de la región). No obstante deciden remodelar 
sus viviendas cambiando la hoja de palma por lámina, teja o concreto, y las paredes 
de tarro y tablas por ladrillo. Económicamente el tener una casa con materiales 
industrializados significa que la familia se encuentra en buena situación económica. 

Por otra parte está el aspecto cultural que se relaciona con la identidad de la 
persona. Hay ciertas características o rasgos que identifican a una persona como 
indígena o "de razón" (mestiza); entre los mas importantes se encuentran el uso de 
la lengua totonaca y la vestimenta; aunque además suele identificarse a una 
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muchas de las especies que se usan para la construccion de la vivienda, han
disminuido su abundancia y para encontrarlas hay que ir a sitios muy alejados.

La durabilidad de los materiales es un lactor importante, ya que los materiales
naturales como la palma, los troncos y bejucos tienen que renovarse después de
cierto número de años. Por ejemplo la palma tiene que cambiarse aproximadamente
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otra parte, la durabilidad de los materiales industrializados (lámina de cartón)
generalmente rebasa a la de los naturales y otros como el concreto y el ladrillo no
hay que renovados

Otro lactor importante que influye en la decisión sobre el cambio de los materiales,
es el estatus que tiene un individuo dependiendo de los bienes que posee y la
"calidad" de los mismos. En general se observo que muchas de las lamilias
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persona como indígena o mestizo dependiendo de lo que come y el tipo de casa que 
tiene. 

Por lo anterior es evidente que el abandono en las costumbres y tradiciones de los 
pobladores está relacionado con lo que cultural y socialmente un individuo desea 
ser. 

Con respecto a las plantas de uso doméstico, es importante mencionar que aunque 
su uso está vigente en diversas actividades, ya sea domésticas o de trabajo. El uso 
de estas especies va desapareciendo como consecuencia del proceso de 
transculturación y la introducción de materiales industrializados, como los plásticos y 
los metales. 

La sustitución en los materiales por una parte implica la pérdida de la cultura 
material de los Totonacos y por otra el impacto en el ambiente. Un ejemplo claro es 
el uso de envolturas y envases a base de hojas de plantas, las cuales al ser 
desechadas son biodegradas. Sin embargo con la introducción de las bolsas de 
plástico se genera un problema de contaminación del suelo y del agua, ya que el 
destino de este tipo de desechos (no biodegradables) generalmente son los arroyos 
y las barrancas. 

Sobre las plantas ornamentales y ceremoniales, un aspecto importante es que el 
uso de éstas frecuentemente está ligado con costumbres y tradiciones de la cultura 
totonaca. Al respecto hay que señalar que cuando se pierde o modifica una 
tradición, ello puede repercutir en algún recurso natural, y de manera similar la 
desaparición o escasez de un recurso en la región puede modificar una costumbre. 

Lo anterior se plantea por el hecho de que algunas ttadiciones en Zozocolco como 
es el festejo de Todos Santos, involucran la presencia de diversas plantas las cuales 
sirven como ornato para el altar y ofrenda a los difuntos. La vigencia del uso de 
estas especies implica que los pobladores conserven y protejan dicho recurso; pero 
a veces por influencia de otros sectores sociales como el urbano, se empiezan a 
sustituir los ornamentos naturales por otro tipo de adornos y materiales. Como 
consecuencia de este reemplazamiento el recurso pierde valor y significancia para 
la persona; hecho que puede llevar al descuido del mismo. 

Un ejemplo es el uso la palma de coyol, la cual se deja crecer en los potreros porque 
además de ser utilizada en la construcción de la vivienda, las hojas sirven para 
elaborar adornos para los altares y la iglesia en diversas celebraciones. Sin 
embargo la adopción de otros materiales tanto para la construcción como para la 
ornamentación, significa la pérdida del uso y valoración de esta especie; por lo que 
probablemente ya no se le deje crecer en los potreros y su población irá 
disminuyendo. 
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Un ejemplo es el uso la palma de ooyol, la cual se deja crecer en los potreros porque
además de ser utilizada en la construcdón de la vivienda, las hojas sirven para
elaborar adornos para los altares y la iglesia en diversas celebraciones, Sin
embargo la adopción de otros materiales tanto para la construccion como para la
ornamentación, significa la perdida del uso y valoración de esta especie; por lo que
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Otro caso es el del palo volador, el cual se usaba hasta hace algunos años para la 
danza del mismo nombre. Cuando se desmontaba una zona de vegetación original 
para la introducion de cultivos se respetaba a esta especie, porque era 
indispensable para poder ejecutar la danza. Sin embargo los zozocolquenses 
decidieron sustituir el árbol por un poste de metal, ya que ellos piensan que este 
cambio indica que el pueblo está "progresando". Ahora cuando se les ha preguntado 
a algunas personas sobre lo que pasará con este árbol, ellos contestan que es muy 
probable que lo tumben (talen) porque ya no lo necesitan. 

Tal vez el panorama que estamos dando al respecto parezca muy pragmático y 
utilitarista, ya que el problema sobre la conservación y lapidación de un recurso 
natural no podemos reducirlo a un plano utilitarista, ni tampoco está en función de 
éste. Sin embargo nuestra intención es destacar que los cambios y pérdidas que 
sufre una cultura pueden influir de manera importante en los recursos naturales. 

Los temas sobre plantas para cercas vivas o muertas, para abono verde, para 
instrumentos productivos, etc .. en general se tocaron de forma muy superficial. Por 
lo cual consideramos que la información registrada durante la investigación solo 
representa una pequeña parte del conocimiento que sobre estos temas poseen los 
totonacos. 

Sobre las plantas que se emplean en las actividades agrícolas y pecuarias es 
importante destacar el uso de las arvenses, ya que la mayoría de éstas se usan 
como forraje para diversas clases de ganado. Sin embargo, sería importante evaluar 
cual es el estado actual en el uso de estas plantas, ya que los cambios que se están 
dando en el uso del suelo a nivel municipal y regional pueden influír de manera 
importante en las técnicas agrícolas y por ende en el manejo y uso de las arvenses. 

Sistema de clasificación botánico totonaco. 

Clasificar es una actividad humana fundamental y nuestra misma percepción del 
mundo depende de nuestra clasificación de las sensaciones que recibimos del 
exterior (Hinde, 1977) Esta exigencia de orden se encuentra en la base del 
pensamiento tanto del hombre "civilizado" como "primitivo", dado que el uso de 
palabras abstractas no es patrimonio exclusivo de lenguas civilizadas, ni está en 
función de capacidades intelectuales, sino de los intereses desigualmente 
señalados y detallados en cada sociedad particular (Lévi-Strauss, 1964). 

Sobre los sistemas de clasificación de las culturas "no civilizadas", la polémica ha 
sido principalmente en tomo a su objetividad, y porque de acuerdo con algunos 
autores éstos sistemas solo reflejan el aspecto utilitario de la planta y por lo tanto 
responden únicamente a las necesidades de las personas. Sin embargo, la 
objetividad de estos sistemas de clasificación solo puede ser juzgada en función de 
de los intereses, objetivos y lógica de la cultura estudiada. 
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Del sistema tradicional de clasificación botánico totonaco, se puede decir que éste 
responde por una parte a las necesidades biológicas y culturales de los individuos, 
como la alimentación, salud, combustible y ornamentación entre otras. Por otra 
parte, los totonacos nombran y clasifican no solo aquellas plantas que les son útiles, 
sino también aquellas que no lo son; lo cual responde a la curiosidad nata del 
hombre de conocer, nombrar y clasificar a los elementos de la naturaleza. 

En este trabajo la mayor parte de nombres totonacos registrados corresponden a 
plantas que tienen un uso entre la población zozocolquense. Y un número muy bajo 
son de especies que no tienen un uso en el municipio pero que son nombradas en 
la lengua totonaca. 

Estos resultados pueden mal interpretarse y suponer que los Totonacos únicamente 
nombran y clasifican aquellos organismos que tiene una utilidad. Sin embargo, los 
resultados obtenidos, son el reflejo de las caractéristicas de la investigación; dado 
que la mayor parte estuvo centrada en la flora útil. 

Las formas de clasificar varian de un grupo a otro por influencia de la cultura. No 
necesariamente los miembros de todas las culturas tienen que separar a los 
organismos vivos en plantas y animales. En la agrupacion de los organismos 
pueden estar implícitos muy diversos criterios, que pueden ir desde los biológicos 
como la morfología, ecología, comportamiento, etc., hasta los. culturales, en los 
cuales influyen de manera importante los conceptos que los miembros de la cultura 
tienen de la naturaleza. Estos criterios están íntimamente relacionados con los usos 
de las plantas o animales, así como creencias y tabues. 

Para nombrar y organizar el universo vegetal el totonaco se vale del conocimiento 
morfológico, químico, ecológico y de utilidad de la planta, entre otros (ver tablas 30-
34). Esta forma de nombrar y ordenar el universo vegetal no es sino el resultado de 
la estrecha relación del totonaco con el medio, ya que muchas de sus actividades 
requieren conocimiento preciso de la vegetación local. 

Al abordar el tema sobre sistemas de clasificación tradicionales, nos basamos 
primordialmente en los trabajos realizados de Berlín y colaboradores (1973). Por ser 
éste uno de los investigadores más reconocidos en este campo. Retomándo su 
propuesta sobre los principios universales de clasificación que incluye 6 niveles o 
categorías taxonómicas. 

De dichas categorías, en el sistema de clasificación totonaco se coincidió en varios 
de los niveles: con respecto al nivel O, entre los. miembros de la cultura totonaca no 
existe un nombre general para designar a las plantas o vegetación en su conjunto. 
No obstante, nos encontramos con la existencia de un gran número de términos 
genéricos ( nivel 2) y específicos (nivel 3) que clasifican o designan a grupos de 
plantas o a casi cada una de ellas como individuo; habiéndose registrado 117 
términos genéricos y 124 específicos. 
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Del sistema tradicional de olasificaoiòn botánico totonaco, se puede decir que este
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delas plantas o animales, asi oomo creencias y tabues.

Para nombrar y organizar el universo vegetal el totonaoo se vale del conocimiento
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propuesta sobre los principios universales de clasificación que incluye 6 niveles o
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De didlas categorías, en el sistema de clasificacion totonaoo se coincidió en varios
de los niveles: con respeao al nivel 0, entre los miembros de la cultura totonaca no
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temiinos genérioos y 124 específioos.
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Como se vió en los resultados, la lengua totonaca cuenta con términos para 
designar a grupos de organismos como algas lamaxtac, hongos malhat, musgos 
xuxut y helechos tancapas. Nombres para agrupar a las plantas de acuerdo con su 
forma biológica (nivel 1) en árboles, arbustos quiwi, y hierbas tuwan. 

Con respecto a las hierbas el término genérico para designarlas es tuwan Además, 
se observó que los totonacos cuentan con diferentes términos para designar y 
agrupar a las hierbas dependiendo de sus atributos biológicos o de uso. 

Un analisis más profundo sobre el ámbito en que se emplea la palabra tuwan, 
permitió distinguir que este término está asociado con hierbas de uso medicinal. La 
existencia de la doble función de la palabra tuwan, nos hizo pensar en la posible 
existencia de otros términos para designar a diferentes grupos de hierbas. 

Se investigó con respecto al significado y concepto de la palabra caca, la cual se 
usa para designar a los quelites. Los pobladores coincidieron en describir a los caca 
(quelites), como hierbas de las cuales generalmente se comen las hojas y partes 
tiernas de la planta. 

Por otra parte se vió que el término xtuyu, que literalmente se traduce como jegüite, 
nombra a las arvenses, que son usadas principalmente como forraje o abono verde. 
Además las personas describen a los xtuyu como hierbas pequeñas, que no tienen 
su palito (es decir, no hay crecimiento secundario del tallo), la raíz es pequeña y 
débil, por lo cual son fáciles de arrancar. 

Otro término para nombrar a las hierbas es lhtawat. A éstas los pobladores las 
describen como hierbas de mayor tamaño que las xtuyu, la raíz y el tallo es más 
grande y fuerte, y por lo tanto presentan mayor dificultad para ser arrancadas de 
raíz. 

Un grupo más, lo constituyen las hierbas denominadas como palhma. Este término 
se traduce como basura y se aplica a las hierbas que no tienen un uso relevante y 
que por consiguiente son consideradas como basura. Con el nombre de palhma 
también se conoce a la hojarsca. 

Entre las hierbas conocidas como lhtawat y palhma se encuentran algunas 
especies que sirven como escobas. Además de la palabra palhma deriva lipalhni, 
que significa escoba y es el nombre para designar a la especie Sida rhombifolia . 

Al presentar en este trabajo algunas categorías taxonómicas que parecen no 
corresponder con los principios universales de clasificación propuestos por Berlin y 
colaboradores, no se pretente invalidar su existencia, ya que como se pudo observar 
en los resultados, algunas de las categorías encontradas si corresponden con 
dichos principios de clasificación. Sin embargo durante la investigación fué posible 
llevar a cabo la traducción y conocer el significado del nombre totonaco de algunas 
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Como se vió en los resultados. la lengua totonaca ouenta oon términos para
designar a grupos de organismos oomo algas Iamaxtnc, hongos rnalhat, musgos
xuxut y helechos hltupu. Nombres para agrupar a las plantas de acuerdo oon su
torma biológica (nivel 1) en árboles, arbustos quìwi, y hierbas tuwan.

Con respecto a les hierbas el termino generico para designadas es tuwan Además.
se observó que los totonaoos ouentan oon diferentes términos para designar y
agrupar a las hierbas dependiendo de sus atributos bioldgioos 0 de uso.

Un analisis más profundo sobre el ámbito en que se emplea la palabra tuwnn,
permitió distinguir que este termino esta asociado oon hierbas de uso medicinai La
existencia de le doble tinción de la palabra tuwan, nos hizo pensar en la posible
existencia de otros términos para designar a diferentes grupos de hierbas.

Se investigó oon respede al signüicado y oonoepto de la palabra caen, le oual se
usa para designar a los quelites. Los pobladores ooincidieron en describir a los caca
(quelites), oorno hierbas de las males generalmente se oomen les hojas y partes
tiernas de la planta.

Por otra parte se vió que el temino xtuyu_ que literalmente se lraduoe oomo |egüite,
nombra a las arvenses, que son usadas principalmente oorno torraje o abono verde
Además las personas describen a los xtuyu oomo hierbas pequeñas, que no tienen
su palito (es decir. no hay orecimiento secundario del tallo). la raíz es pequeña y
débil, por lo oual son fáciles de arrancar.

Otro término para nombrar a las hierbas es Ihtawnt A estas los pobladores las
describen eorno hierbas de mayor tamaño que las xtuyu, la ralz y el tallo es más
grande y tuerte, y por Io tanto presentan mayor dificultad para ser arrancades de
raízi

Un grupo más. lo oorislituyen las hierbas denominadas oomo palhma. Este termino
se traduoe como basura y se aplica a las hierbas que no tienen un uso relevante y
que por oonsiguiente son oonsideredas oomo basura. Con el nombre de palhma
también se oonooe a la hojarsca

Entre las hierbas oonocidas oomo thtawat y palhma se encuentran algunas
especies que sirven como esoobas Además de la palabra palhma deriva lipaIhni_
que significa esooba y es el nombre para designar a la especie Sida mombifblia.

AI presentar en este trabajo algunas tegoríastaxonómicas que parecen no
oorresponder oon los principios universales de clasificacion propuestos por Berlin y
colaboradores, no se pretente invaiidar su existencia, ya que oomo se pudo observar
en los resultados, algunas de las Categorías encontradas si oorresponclen oon
diohos principios de clasificación Sin embargo durante la investigación lue posible
llevar a nabo la traducción y oonooer el significado del nombre totonaoo de algunas
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plantas y además, analizar dentro del contexto cultural y de uso de cada planta, el 
porque tienen ese nombre; hecho que nos llevó a otras categorías de clasificación 
en las cuales está implícito el uso local de la planta. 

No sería posible reconstruir, interpretar o comprender los sistemas tradicionales de 
clasificación, considerando únicamente la traducción literal de los nombres en la 
lengua indígena. Es imposible traducir palabras de una lengua muy diferente a la 
nuestra, sin hacer una descripción de la cultura y de sus usuarios y proporcionar así 
la medida común necesaria para una traducción (Malinowski en Firth et al, 1981). 
"Uno no puede conjeturar como funciona una palabra". Hay que mirar su uso y 
aprender de él. Un lenguaje es un conjunto de juegos con normas y costumbres 
(Wittgenstein en Firth et al, 1981 ). 

En este sentido, el no conocer y hablar la lengua totonaca fue una de nuestras 
principales limitantes, ya que hablar en totonaco significa pensar en totonaco, 
penetrar en su mundo de ideas. Por lo que en este tipo de investigaciones el manejo 
de la lengua de la cultura con la cual deseamos trabajar, debe ser uno de los 
principales parámetros a considerar, a fin de realizar eficazmente nuestro trabajo. 

Retomaremos algunos de los términos botánicos totonacos que nos ayudarán a 
comprender la diferencia entre traducir una palabra literalmente o comprender su 
significado con base a su contexto cultural. 

El término quiwi, literalmente se traduce como palo (entre los pobladores la palabra 
palo se usa para referirse a los árboles o arbustos}, lo cual nos lleva a ubicarlo como 
una categoría de forma de vida. Sin embargo el término quiwi puede adquirir otras 
connotaciones dependiendo del ámbito sociocultural en el que sea empleado. 
Cuando . se está hablando de especies útiles, la palabra quiwi generalmente se 
relacionacon las especies de las que se obtiene leña. 

De manera similar sucede con el término xanat, que se traduce literalmente como 
flor. El comportamiento y significado de esta palabra también varía dependiendo del 
contexto en el que se maneje. Por ejemplo cuando alguien está haciendo la 
descripción de una planta usa el término xanat para referirse a la estructura 
botánica, ya sea que se trate de flores solitarias o de inflorescencias de diversos 
tipos. Sin embargo, dentro del contexto de uso el término xanat se refiere a 
especies que son de uso ornamental. 

Durante las entrevistas y recorridos de campo con los pobladores se presentaron 
situaciones que permitieron comprender la connotación del uso de la palabra xanat. 
Cuando se hacían preguntas para conocer el uso de las plantas, era común que la 
persona respondiera con respecto a una planta con flor, diciendo: eso solo es flor o 
eso no es flor. Con la expresión -eso solo es flor- se refieren a que el uso único o 
primordial de esa plantas es la ornamentación; en tanto que, cuando se dice -esa no 
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plantas y además. analizar dentro del contexto wltural y de uso de cada planta, el
porque tienen ese nombre; hecho que nos llevó a otras tegoríasde clasificación
en las cuales está implidto el uso local de la planta.

No seria posible reoonstmir, interpretar c comprender los sistemas tradicionales de
clasíioación. considerando únicamente la traduccion literal de los nombres en la
lengua indígena. Es imposible traducir palabras de una lengua muy diferente a la
nuestra, sin hacer ma descripción de la wltura y de sus usuarios y proporcionar así
la medida común necesaria para Lrta tradt.icciÓrt (Malirtwlski en Firth et al, 1981).
"Uno no puede conjeturar como funciona ma palabra", Hay que mimr su uso y
aprender de él. Un lenguaje es un conjunto de juegos con normas y costumbres
(Wittgenstein en Firth et al, 1981).

En este sentido. el no conocer y hablar la lengua totonaca fue una de nuestras
principales limitantes. ya que hablar en totonaco significa pensar en totonaco,
penetrar en su mundo de ideas Por lo que en este tipo de investigaciones el manejo
de la lengua de la cultura oon la wal deseamos trabajar. debe ser uno de los
principales parámetros a considerar, a fin de realizar eficazmente nuestro trabajo.

Ratomaremos algunos de los términos botánicos totonacos que nos ayudarán a
comprender la diferencia entre traducir una palabra literalmente o comprender su
significado con base a su contexto cultural,

El témiino qulwi, literalmente se traduce como palo (entre los pobladores la palabra
palo se usa para referirse a los arboles o arbustos), lo oual nos lleva a ubicai-to como
una categoria de forma de vida. Sin embargo el término qulwl puede adquirir otras
connotaciones dependiendo del ámbito sociocultural en el que sea empleado.
Cuando se está hablando de especies útiles, la palabra qulwi generalmente se
relaciona con las especies de las que se obtiene leña.

De manera similar sucede con el témiino xanat, que se traduce literalmente como
flor. El comportamiento y significado de esta palabra también varía dependiendo del
contexto en el que se maneje Por ejemplo mando alguien está haciendo la
descripción de una planta usa el término xanat para referirse a la estructura
botánica, ya sea que se trate de flores solitarias o de inflorescencias de diversos
tipos. Sin embargo, dentro del contexto de uso el termino xanat se refiere a
especies que son de uso omamentat

Durante las entrevistas y recorridos de campo con los pobladores se presentaron
situaciones que permitieron comprender la connotación del uso de la palabra xanat.
Cuando se hacian preguntas para conocer el uso de las plantas, era común que la
persona respondiera con respecto a una planta con flor, diciendo: eso solo es tlor o
eso no es flor. Con la expresión eso solo es flor- se refieren a que el uso único o
primordial de esa plantas es la omamentacion; en tanto que, cuando se dice -esa no
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es flor- quieren decir que esa planta no es de uso ornamental, aunque la planta de 
la que se esté hablando tenga flores. 

Para poder llevar a cabo un análisis lo más completo posible con respecto a los 
sistemas de clasificación tradicional, se deben considerar varios aspectos de la 
cultura en cuestión y no únicamente el ligüistico, como lo han hecho numerosos 
autores. 

Con respecto a los principios y categorías de clasificación propuestas por Berlín y 
colaboradores, es importante aclarar que aunque estos se tomaron como base para 
tratar de recontruir el sistema de clasificación botánico totonaco, las autoras de este 
trabajo no coinciden con algunos de los criterios propuestos por dichos autores. 

Primeramente discutiremos las categorías específica (nivel 3) y varietal (nivel 4). 
Berlín y colaboradores (1973), sugieren que al igual que la cultura occidental otras 
culturas clasifican a los organismos en especies y variedades. De acuerdo con lo 
anterior, los siguientes nombres totonacos corresponderían a una especie; hecho 
que se presenta con frecuencia. 

Mitsixanat 
Lucutquiwi 
Saksintuwan 

flor de gato 
palo de hueso 
hierba dulce 

Celosía argentea 
Psychotria papantlensis 
Uppia dulcis 

Sin embargo, no siempre se presenta la correspondencia 1 : 1, y un mismo lexema 
específico puede designar a más de una especie como en: 

Xunatuwan hierba amarga Artemisia absinthium 
Artemisia ludoviciana subsp. mexicana 
Eupatorium macrophy/lum. 
Montanoa tomentosa 

Por otra parte, proponen que los lexemas varietales designan a las diversas 
variedades de una especie. De tal forma que los siguientes ejemplos 
corresponderían a variedades. 

Lichucutjaka 
Akchixitjaka 
Xasmucucujaka 

zapote para rebanar 
zapote con cabello 
zapote amarillo 
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Pouteria sapota 
Ucania platypus 
Pouteria campechiana 

es flor- quieren decir que esa planta no es de uso ornamental. aunque la planta de
la que se este hablando tenga flores.

Para poder llevar a cabo un análisis lo más completo posible oon respeao a los
sistemas de clasificación tradicional, se deben considerar varios aspectos de la
cultura en cuestión y no únicamente el ligüistioo, como lo han hecho numerosos
autores

Con respedo a los prindpios y categorías de oiasmcación propuestas por Berlin y
colaboradores, es importante eciaer que aunque estos se tomaron como base para
tratar de recontmir el sistema de clasificación botánico totonaco, las autoras de este
trabajo no coinciden con algunos de los criterios propuestos por dichos autores

Primeramente disoutiremos las categorias específica (nivel 3) y varietal (nivl 4).
Berlin y ooiaboradores (1973), sugieren que al igual que ia oultura occidental otras
culturas clasmcan a los organismos en especies y variedades. De acuerdo con lo
anterior, los siguientes nombres totonacos oorresponderian a una especie, hecho
que se presente oon lrewencia.

Mitslxenat flor de gato Celosia aryentea
Lucutqulwi pato de hueso Psycholna papanflensis
Sakilntuwan hierba dulce Lippia dulcis

Sin embargo. no siempre se presenta Ia correspondencia 1.1, y un mismo Iexema
especilioo puede designar a más de una especie como en'

Xunlhlwen hierba amarga Allemisia absinihium
Artemísia Iudovíoana subsp mexicana
Eupalorium macropliyi/um.
Montanoa tomentosa

Por otra parte, proponen que los Iexemas varietales designan a las diversas
variedades de una especie De tal forma que los siguientes ejemplos
oorresponderían a variedades.

Llchucutjaka zapote para rebanar Poureria sapota
Akchixitjaka Zapote oon cabello Licania platypus
Xasmucucujaka zapote amarillo Poutene campechiana

227



Hecho que desde el punto de vista botánico no puede ser considerado como cierto. 
Ya que como se aclaró en los resultados, estas plantas representan diferentes 
clases de sapotes que los Totonacos reconocen, y lingüísticamente pertenecen a un 
mismo grupo; pero no son variedades de una misma especie botánica. 

De acuerdo con los resultados obtenidos entre los totonacos, consideramos que la 
diferencia y separación de los lexemas incluidos en las categorías especifica y 
varietal solo puede hacerse bajo el criterio lingüístico, sin tratar de hallar 
correspondencia entre el sistema de clasificación totonaco y el Lineano. 

Pasando a otro aspecto sobre el análisis de los lexemas tanto primarios como 
secundarios, el mismo autor que se ha venido citando, menciona que cuando los 
lexemas están constituidos por un solo morfema como Acaxca (piña), lhpu (pagua}, 
rnatluc (tarro) y tokxiwa (sauco}, no pueden ser analizados. Esto en la mayoría de 
los casos es cierto, aunque en algunos ejemplos citados en este trabajo, fue posible 
conocer los significados ya que las personas si saben a que se refieren estos 
nombres. 

En el caso de cucuta (aguacate) el nombre se refiere o significa que esta árbol 
crece en suelos arenosos; asiwit (guayaba) significa que está enroscado y se 
refiere en particular a la disposición de las fibras de la madera; Cheakat (cuerillo) 
significa que sirve para amarrar, en el último ejemplo el nombre se relaciona con el 
uso de esta especie. 

De acuerdo con lo anterior, no se puede tomar como regla general que los lexemas 
constituidos por un solo morfema no sean analizables. 

Ahora con respecto a los lexemas formados por dos o más morfemas los autores 
citados, mencionan que hay de dos tipos: los analizables productivos y los 
analizables improductivos. Los primeros son aquellos en que el nombre se refiere a 
la planta a la cual designa y en el segundo tipo el nombre no se refiere a la planta 
que designa. 

Por ejemplo, xcutnancaca (Rmex cryspus}, que significa quelite agrio, sería un 
lexema analizable productivo dado que el nombre se refiere a una planta, que es un 
quelite y que además tiene la característica de ser agrio. Mientras que, 
lakastapusquiti (Lantana camara) que significa ojo de pescado, y 
xtankalhwatburro (Dioscorea bulbifera) que significa testículos de burro, serían 
lexemas analizables improductivos porque los morfemas que lo conforman no se 
refieren a ninguna clase de ojo o de pescado, es decir no tienen relación con la 
planta que nombran. 

Al respecto queremos señalar que nosotras consideramos que la diferencia real 
entre los lexemas analizables productivos e improductivos, radica en que los 
primeros son aquellos que de forma explicita se refieren a la planta que nombran, 
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Hedic que desde el punto de vista botánico no puede ser considerado como cierto.
Ya que corrio se aclaró en los resultados. estas plantas representan diferentes
clases de sapotes que los Totonaoos reconocen, y Iingüísticamente pertenecen a un
mismo gupo; pero no son variedades de una misma especie botánica.

De acuerdo con los resultados obtenidos entre los totonacos, consideramos que la
diferencia y separación de los Iexemas incluidos en las categorias especilica y
varietal solo puede hacerse bajo el criterio linguistioo, sin tratar de hallar
oorrespondenda entre el sistema de dasifioación totoneoo y el Lineanc.

Pasando a otro aspedo sobre el análisis de los lexemas tanto primarios como
secundarios. el mismo autor que se ha venido citando. menciona que cuando los
lexemas están constituidos por un solo moderna como Acaxca (piña). Ihpu (pague),
mltlui: (tarro) y loloúwn (sauoo), no pueden ser analizados Esto en la mayoria de
los casos es cierto, aunque en algunos ejemplos citados en este trabajo, fue posible
conocer los signficaidos ya que las personas si saben a que se refieren estos
nombres.

En el caso de ououtn (aguacate) el nombre se refiere o significa que esta árbol
rzece en suelos arenosos; asiwlt (guayaba) signilica que está enroscado y se
refiere en partiwlar a ta disposición de las fibras de la madera; Cheakat (cuerillc)
significa que sirve para amarrar, en el último ejemplo el nombre se relaciona oon el
uso de esta especie.

De acuerdo con lo anterior, no se puede tomar como regla general que los lexernas
constituidos por un solo morlema no sean analizables.

Ahoraconrespedoaloslexemasfonnadospordosomásmorfemaslosautores
citados, mencionan que hay de dos tipos los analizables productivos y los
analizables improduotivos. Los primeros son aquellos en que el nombre se relïere a
la planta a la oual designa y en el segundo tipo el nombre no se refiere a la planta
que designa

Por ejemplo. xcutnancaca (Rmex cryspus), que significa quelite agrio. seria un
Iexema analizable productivo dado que el nombre se refiere a una planta, que es un
qualite y que además tiene la característica de ser agrio. Mientras que.
laklslapusquifi (Lantana camara) que significa ojo de pescado, y
xunkallwvatburro (Diosoorea bulbilera) que significa testículos de burro. serían
lexemas analizables improdudivos porque los morfemas que lo conforman no se
refieren a ninguna clase de ojo o de pescado, es decir no tienen relación con la
planta que nombran.

Al respecto queremos señalar que nosotras consideramos que la diferencia real
entre los lexemas analizables productivos e improductivos. radica en que los
primeros son aquellos que de forma explicita se refieren a la plante que nombran,
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mientras que los analizables improductivos son los que pueden referise a la planta 
pero de forma implícita; con esto queremos decir que el verdadero sentido del 
nombre puede estar oculto, si únicamente se hace una traducción literal del nombre. 

Lo anterior se fundamenta en el hecho de que los dos ejemplos anteriores 
lakastapusquiti y xtankalhwatburro, cuando se traducen literalmente dan la 
impresión de que el nombre no tiene nada que ver con la planta que designan; sin 
embargo, en el momento en que se profundizó con los miembros de esta cultura fué 
posible comprender el verdadero significado. En el caso partícular del 
lakastapusquiti (ojo de pescado), las personas explicaron que el nombre de esta 
planta se debe a que sus semillas son semejantes a los ojos del pescado, y para el 
caso de xtankalhwatburro (testículos de burro), el nombre se refiere a la 
semejanza entre los testículos del burro y el tubérculo de esta especie. 

Por lo anterior consideramos que un lexema analizable improductivo, tal vez solo lo 
sea en la medida de nuestras limitaciones durante la investigación. 

La otra forma de clasificar se basa primordialmente en el criterio utilitarista, en el que 
la nominación y clasificación corresponden con los usos de las plantas. Esto desde 
un punto de vista práctico, les sirve a las personas en sus actividades cotidianas; 
dado que el nombre en algunos casos puede ser una fuente de información y 
referencia sobre el uso de determinada planta, como en los siguientes ejemplos: 
pecuatuwan (hierba para el susto), lipalhni (para barrer), xcacachawila (quelite de 
totol) y xmacuaun (contra el mal aire). 

Con respecto al sistema de clasificación botánico totonaco, consideramos que lo 
aquí expuesto es un 

Consideramos que para conocer realmente el sistema de clasificación botánico 
totonaco, es necesario dominar su lengua materna, investigar a fondo sobre la forma 
en que el totonaco define a la vegetación, un árbol, a la hierba, un helecho, un 
hongo, etc. Así como los conceptos de alimento, medicina o remedio, leña y otros 
recursos naturales. 

Además, dado que la acción de clasificar consiste en agrupar en categorías a 
organismos semejantes, primero tenemos que conocer las similitudes que el 
totonaco considera relevantes para emparentar a los miembros de cada una de las 
categorías, y así saber el principio sobre el que se fundamenta su sistema de 
clasificación. 

De esta manera podríamos analizar las categorías que son definidas 
lingüísticamente y que corresponden a los niveles: iniciador singular, taxa de formas 
de vida, taxa genérico, taxa específico y taxa varietal, y el nivel 5 (categorías 
cubiertas), aquellas categorías las cuales no están definidas lingüísticamente pero 
que son reconocidas por los totonacos. 
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mientras que los analizables imprcductivos son los que pueden referise a la planta
pero de forma implícita; oon esto queremos decir que el verdadero sentido del
nombre puede estar owlto, si únicamente se hace una traduccion literal del nombre.

Lu antenor se fundamenta en el hedwo de que los dos ejemplos anteriores
Ilkastapusquifl y xtlrlkalhwaüwrro, cuando se traducen literalmente dan la
impresión de que el nombre no tiene nada que ver oon la planta que designan; sin
embargo, en el momento en que se profundizó con los miembros de esta cultura fue
posible oomprender el verdadero significado. En el caso particular del
lakastapusquiti (oio de pescado), las personas explicaron que el nombre de este
planta se debe a que sus semillas son semeøntes a los ojos del pescado, y para el
caso de xtankalhwatburro (testículos de burro), el nombre se refiere a la
semejanza entre los testículos del burro y el tubérwlo de esta especie

Por lo anterior consideramos que un lexema analizable improductivo, tal vez solo lo
sea en la medida de nuestras limitaciones durante la investigación.

La otra forma de clasificar se basa primordialmente en el criterio utilitarista, en el que
la nominación y clasificaicion corresponden con los usos de las plantas. Esto desde
un punto de vista práctico, les sinre a las personas en sus actividades cotidianas;
dado que el nombre en algunos casos puede ser una fuente de información y
referencia sobre el uso de determinada planta, como en los siguientes ejemplos:
pecuatuwan (hierba para el susto), Iipalhni (para barrer), xcaoachawila (quelite de
totol) y xmacuaun (contra el mal aire).

Con respecto al sistema de dasificación botánico totonaco, consideramos que lo
aqui expuesto es un

Consideramos que para conocer realmente el sistema de clasificación botánico
totonaco, es neoesano dominar su lengua matema, investigar a fondo sobre la fom1a
en que el totonaoo define a la vegetación, un arbol, a la hierba, un neledio, un
hongo. etc. Así oomo los conceptos de alimento, medicina u remedio, leña y otros
recursos naturales.

Además, dado que le acción de dasmcar consiste en agrupar en categories a
organismos semejantes, primero tenemos que ooriocer las similitudes que el
totonaoo considera relevantes para emparentar a los miembros de cada una de las
categorias, y asi saber el principio sobre el que se fundamenta su sistema de
clasificación.

De esta manera podriamos analizar las categorias que son definidas
Iingüísticamente y que corresponden a los niveles: iniciador singular, taxa de formas
de vida, taxa genérico, taxa específico y taxa varietal, y el nivel 5 (mtegorías
cubiertas), aquellas categories las cuales no están definidas Iinguisticamente pero
que son reconocidas por los totonacos
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Conocimiento Bot~nico y ecológico. 

Hasta ahora hemos visto como para nombrar, ordenar, reconocer y usar a las 
plantas, el totonaco lo hace con base al basto conocimiento que tiene de la. 
naturaleza. 

Este conocimiento específico y sistematizado que el totonaco 
posee no se debe únicamente en el hecho de que la naturaleza le es útil, sino 
porque es digna de interés. Ya que conocen a los organismos que utilizan, ya sean 
éstos animales o vegetales, pero también aquellos a los que no les dan ningún uso. 
Al respecto Lévi-Strauss (1964) dice, que las especies vegetales y animales no son 
conocidas más que porque son útiles, sino que se las declara útiles e interesantes 
porque primero se las conoce. 

Los Totonacos al igual que otros grupos étnicos se encuentran bien integrados al 
medio y constantemente están analizando lo que les rodea. Como se mencionó en 
los resultados, es difícil que ellos lleguen a equivocarse al reconocer una planta. En 
este proceso de reconocimiento es suficiente con observar una parte de la planta, 
una rama, las hojas, los frutos, las flores, la madera o la corteza. Observar las 
formas y colores, sentir las texturas y reconocer olores o sabores característicos de 
cada planta; además del conocimiento previo sobre el habitat y forma biológica de la 
planta. 

En la lengua totonaca existen términos para designar las diferentes partes de una 
planta, tipos de hoja y de inflorescencia. También para nombrar a las plantas 
silvestres y cultivadas; las primeras como ni lichanat y a las cultivadas bajo los 
términos lichanat, tachanan o catacuxtu. 

Aunque en los temas botánico y ecológico no se profundizó, estamos seguras de 
que el conocimiento al respecto es tan basto que podríamos registrar cientos de 
términos para nombrar detalladamente todas las partes de las plantas, habitats de 
cada una de ellas, así como conocer sus depredadores o polinizadores. 
Los Totonacos además reconocen y nombran diferentes tipos de asociaciones 
vegetales y las especies que son características de cada una de ellas. Conocen la 
topografía y los diferentes tipos de suelos que hay en el municipio y sus 
características. 
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Conocimiento Botánico y ecológico.

Hasta ahora hemos visto como para nombrar, ordenar, reconocer y usar a las
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cada planta; además del conocimiento previo sobre el habitat y forma biológica de la
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En la lengua totonaca existen temiinos para designar las diferentes partes de una
planta, tipos de hoja y de infloresoencia También para nombrar a las plantas
silvestres y cultivadas; las primeres como nl Ilchanat y e las cultivadas bajo los
temiinos Iichanat, tachanan o catacuiitu.

Aunque en los temas botánico y ecológico no se profundizó, estamos seguras de
que al conocimiento al respecto es tan basto que podríamos registrar cientos de
términos para nombrar detalladamente todas las partes de las plantas, habitats de
cada una de ellas, asi como conocer sus depredadores o polinizadores.
Los Totonaoos además reconocen y nombran diferentes tipos de asociaciones
vegetales y las especies que son caracteristicas de cada una de ellas. Conocen la
topografía y los diferentes tipos de suelos que hay en el municipio y sus
caracteristicas,
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La percepción en un contexto ideológico-simbólico. 

Para iniciar la discusión sobre este punto queremos citar la experiencia vivida con 
los pobladores de Zozocolco. En las primeras entrevistas con las personas se 
cometía el error de formular preguntas como las siguientes: ¿cómo se llama esa 
planta?, ¿para qué sirve esa planta?, lo cual en numerosas ocasiones confundía a 
la persona, ya que cuando la planta a la que nos referíamos era silvestre o arvense, 
la respuesta que se obtenía era simplemente: -eso no es planta-. Lo cual no 
significaba que fueran inacapaces de reconocer una planta, sino que el concepto de 
planta difería del nuestro. 

Considerando el sentido mítico de algunas plantas, el cual considera que en tiempos 
míticos fueron personas. Entonces es más fácil comprender que no exista un 
concepto muy definido con respecto a lo que es una planta como un individuo 
vegetal. 

El término "planta" fué introducido por medio de la lengua española y al interior de 
la etnia totonaca ha sido adoptado para designar principalmente a las plantas que, 
valga la redundancia, son plantadas o sembradas por el hombre. Para el totonaco el 
concepto de planta está relacionado con la acción de sembrar, más no así con el 
organismo como entidad botánica. Cuando ellos dicen -eso no es planta-, se 
refieren a que no la siembran, que nace sola o también que no tiene un uso. 

Por definición, entre los totonacos las plantas son únicamente aquellas que 
siembran, cuidan y cultivan, y la palabra que generalmente se utiliza pare referirse a 
ellas es lichanat. 

La palabra lichanat deriva del verbo chan (lo siembra) o chanaa (lo siembras). El 
prefijo li combinado con el sufijo t, forman palabras que denotan algo destinado para 
la acción del verbo del que se deriva la palabra; por lo cual lichanat significa lo que 
es para sembrar (Aschmann, 1977). 

Uno de los puntos centrales dentro de la percepción totonaca se refiere al hecho de 
que conciben a la naturaleza como animada, en la que sus diferentes componentes 
tienen características semejantes a las de los seres humanos. 

Como se mencionó en los resultados, en tomo a la naturaleza se encuentran 
diversas deidades las cules tienen como función proteger y resguardar los recursos 
naturales, con el objeto de que el hombre haga un uso adecuado de ellos. 

De dichas deidades el Quiwi kolo o dueño del monte es uno de los más 
importantes, sin embargo la creencia y respeto por éste se ha ido modificando por 
diversos factores. Entre los más importantes se encuentra la introducción de sectas 
o iglesias protestantes, en las cuales no se cree en otro tipo de deidades o dioses 
que no sean los cristianos. 
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Al respecto, algunas personas que se han convertido en protestantes, ahora niegan 
la existencia de los dueros del monte, del agua o del fuego. En algúnos casos se 
presenta un sinaetismo religioso, ya que se deja de creer en el Quiwi kolo como 
deidad totonaca, para considerarlo como un apostol de Jesucristo. 

Por otra parte la creencia en el dueño del monte se vió afectada por la devastación 
de las zonas de vegetación natural. Los pobladores cuentan que en años anteriores 
a 1940, los terrenos que hoy ocupan los ejidos Anayal 1 y Anayal 11, eran una zona 
de reserva conservada principalmente para la obtención de maderas preciosas y 
fauna silvestre; además en este monte se encontraba el Quiwl Kolo. Sin embargo, 
con la repartición de tierras y formación de los ejidos, los terrenos fueron 
desmontados y como consecuencia se fue el Quiwl Kolo, ya que los hombres le 
quitaron su casa. 

Ante esta situación, actualmente cuando se les pregunta a los pobladores sobre la 
existencia del dueño del monte, muchos de ellos contestan que se ha ido porque ya 
no hay monte que cuidar. Culturalmente la desaparición o muerte de deidades como 
el Quiwi kolo, significa romper un eslabón que durante muchos años ha funcionado 
como normador de actitudes y actividades entre los Totonacos. Dado que este tipo 
de seres ocupan un lugar y tienen una función dentro del sistema de creencias y 
pensamiento totonaco. Su importancia puede compararse con la naturaleza, en la 
cual la desaparición de una especie puede implicar el desequilibrio ecológico. 

Muchas de las tradiciones y creencias de los Totonacos son aprendidas desde su 
infancia durante el proceso de socialización. Conocer este proceso es de vital 
importancia ya que en las enseñanzas que los niños reciben de los adultos se 
encuentra implícita la forma en que los miembros de la cultura totonaca perciben la 
naturaleza. 

Durante el proceso de socialización del niño totonaco, hay una serie de creencias y 
prácticas que están íntimamente relacionadas con su vida adulta, y con el papel que 
desempeñan el hombre y la mujer dentro de la sociedad. Aquí, como en otras 
esferas de la cultura totonaca, las plantas y animales están presentes y 
desempeñan un papel importante. 

En la vida de los totonacos, respetar, cumplir y llevar a cabo ciertas prácticas 
relacionadas con sus creencias significa que el niño en el futuro sea una persona 
.saludable y tenga éxito en el ámbito familiar y de trabajo. 

Con respecto a las costumbres y tradiciones de los Totonacos, podemos decir que 
muchas de ellas se fundamentan en la analogía que constantemente se hace entre 
los elementos de la naturaleza y el hombre. Por ejemplo entre la consistencia del 
lodo y la masa de maíz, entre los estambres de las flores y los cabellos de la mujer, 
entre la semilla del espinoso y el órgano reproductor femenino, etc. 
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prácticas que están íntimamente relacionadas con su vida adulta, y con el papel que
desempeñan el hombre y la mujer dentro de la sociedad Aqui, como en otras
esferas de la cultura totonaca, las plantas y animales están presentes y
desempeñan tn papel importante

En la vida de los totonacos, respetar, cumplir y llevar a cabo ciertas prácticas
relacionadas con sus creencias significa que el nino en el futuro sea una persona
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Por otra parte las creencias de los totonacos también se basan en la observación 
constante de la naturaleza, como por ejemplo el comportamiento de los animales 
ante los cambios en en tiempo meteorológico. 

Conocer las costumbres y creencias de los Totonacos es un factor determinante 
para la introducción de sistemas educativos, de salud y de desarrollo agropecuario, 
ya que en algunos casos la resistencia u oposición que presentan las personas al 
cambio, puede estár relacionada con sus creencias. 

Pasando a un plano básicamente simbólico dentro de la cultura totonaca, trataremos 
de analizar de manera general el pensamiento mítico de los Totonacos, basándonos 
en los relatos recopilados. 

Como se ha dicho en los resultados el estudio del mito es importante dentro de las 
investigaciones etnobotánicas, porque es una forma de acercamos y conocer la 
lógica y el pensamiento de otras culturas, cómo perciben la naturaleza y su relación 
con ella. 

Sobre las creencias, mitos y ritos provenientes de las culturas antiguas, López 
(1990) menciona que si éstos existen, no pueden pasar inadvertidos en el estudio 
del pensamiento mesoamericano. No obstante que han sido transformados por una 
historia en la que han pesado las condiciones de opresión, penetración ideológica y 
explotación. 

Por otra parte hay que considerar que el pensamiento mítico forma parte de un 
complejo en el que la historia común y las historias particulares de los pueblos 
mesoamericanos formaron una cosmovisión mesoamericana rica en expresiones 
regionales y locales (.QQ.Qt). Por lo tanto la semejanza entre los mitos de los 
diferentes pueblos indígenas, no significa la dominación de unos sobre otros, ni su 
imposición ideológica, sino su participación dentro de la tradición mesoamericana. 

Un aspecto importante sobre los relatos míticos, es que se desarrollan en "el otro 
tiempo", el tiempo de los orígenes o tiempo primigenio. Ese tiempo se caracterizaba 
porque todas las cosas (rocas, animales, plantas, etc.) hablaban y tenían 
características semejantes a las humanas como pensamiento y sentimientos, no 
había diferencia entre el hombre y los otros organismos; además esos seres fueron 
los que dieron origen a los actuales. 

A continuación veremos los significados de algunos elementos, lugares y 
organismos que aparecen en los diferentes relatos totonacos, como: el fuego, el 
tarro, el conejo, el tlacuache y las estrellas en la cultura totonaca. 

Una situación común en los relatos totonacos, del conejo, de la flor de muerto, del 
tlacuache y en el del hijo flojo, es que las personas mueren por medio de fuego. En 
las culturas mesoamericanas uno de los dioses más importantes fue el del fuego, y 
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el sacrificio por medio del fuego significaba una condición de resurección, 
transformación o purificación (López, 1990). Por ejemplo en los mitos Nahuas, 
Nanahuatzin se echó al fuego para convertirse en el sol y T ecuciztécal en la luna. 
Retomando esta idea de la transformación por medio de fuego, en el relato totonaco 
de la flor de muerto el muchacho que muere quemado, se transforma en la planta de 
la flor de muerto. 

Otro aspecto importante es el relacionado con los lugares sagrados, en los que 
generalmente viven los dioses o son la entrada al inframundo. En los relatos 
totonacos el significado del tarral es importante, ya que en este muere la zorra y 
también el muchacho en el cuento de la flor de muerto. Además el tarral es uno de 
los lugares en los que se aparecen los duendes y donde atrapan a las personas que 
tienen una mala conducta dentro de su comunidad. Al rspecto los pobladores de 
Zozocolco comentaron que el tarral es un lugar sagrado y también la casa de los 
duendes. 

Las cuevas también aparecen en los relatos totonacos como lugares donde habitan 
seres sobrenaturales como la pichawa (águila bicéfala), o donde originalmente se 
encuentra el maíz. Con respecto al significado de estos sitios lchón (1973) dice que 
son lugares sagrados, la residencia de los Dueños del Trueno y del Dueño del Maíz. 
Y López (1990) menciona que las cuevas son pasos directos al otro mundo, al 
mundo de los dioses. 

La cueva como entrada al inframundo, puede significar en el relato del origen del 
maíz, el sitio donde los dioses por medio de las hormigas arrieras, entregan este 
producto a los hombres. 

Con respecto a la pichawa, lchón (1973), escribe que entre los totonacos es 
conocida también como cojolite o faisán salvaje. Es un tipo de nahual (persona que 
posee la facultad de transformarse por la noche en animal), muy nefasto que 
succiona el alma de los niños cuando están dormidos. 

Referente a los lugares sagrados y donde habitan los dioses, López (1990) dice que 
están en todas partes: en los manantiales, en los cursos de agua, en los del viento, 
en los montes, sus chispas se guardan en las plantas, en los animales y hasta en 
los jarros que el hombre ha fabricado. 

Sobre el tlacuache, lópez (1990) menciona que con sus características y 
costumbres reales o imaginarias el hombre de todo el Continente Americano lo ha 
incorporado vigorosamente a sus tradiciones. Uno de los mitos más extendidos 
sobre este marsupial relata como en los tiempos primigenios en que la humanidad 
carecía de fuego (éste era poseído por seres celestes o por habitantes del 
inframundo), va con engaños hasta lo hoguera y roba el fuego encendiendo su cola, 
que a partir de entonces queda pelada, y reparte su tesoro (el fuego) con los 
hombres. 
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En Zozocolco el relato del tlacuache, se asocia con el nacimiento de Jesus y es este 
animal el encargado de llevarle el fuego para calentarlo. La modificación o 
adaptación de este relato se relaciona con la imposición del cristianismo a las 
culturas de América. Al respecto López (1990) comenta que se produjo una fusión 
de las figuras del Sol y Cristo. 

Con respecto al significado del conejo para la cultura totonaca lchón (1973) dice que 
éste es un animal comparable con el tlacuache entre los Aztecas. Trae mala suerte, 
la enfermedad ataca a aquél (o a su familia) que lo mira entre el matorral. 

Para los Aztecas el conejo era un animal nefasto, lunar, asociado al dominio de los 
muertos. El hecho de ver a un conejo entrar en su casa era, dice Sahagún, el 
presagio de un robo o de la desparición de un miembro de la familia (op.cit). 

Las aves como el gavilán, son animales solares entre los Aztecas, y el águila está 
asociada al sol ; ésta desciende del cielo para recoger las ofrendas destinadas al 
astro. Sin embargo, para los Totonacos es un animal nefasto. 

Algunas víboras entre los totonacos son consideradas como animales benéficos. En 
particular el mazacuate está relacionado con la abundancia y productividad. En 
Zozocolco los pobladores dicen que este enimal no se debe de matar porque es de 
buena suerte tenerlo en la casa para que haya dinero. También es bueno para 
conservar la cosecha de maíz, ya que al haber un mazacuate en la casa no entran 
los roedores. 

En el relato del mazacuate se manifiesta esta idea de la víbora como un animal 
benéfico. Ya que es ésta quien le proporciona dinero a la señora. Entre los 
Totonacos actuales quien mata a una serpiente queda expuesto a encontrarse con 
el Dueño del Agua, en la noche, durante el sueño. El dios le reclama la ofensa como 
hecha sobre sí mismo (Kelly en López, 1990). 

En las creencias y mitos totonacos las estrellas y el lucero de la mañana son 
identificados como soldados de Dios, y su función es resguardar al mundo. Además 
en el relato del mazacuate, éste muere por medio del ~ ucero de la mañana. Esta idea 
coincide con la de otras culturas; entre los nahuas se dice que los dioses están 
dormidos en su ser de piedra, por los siglos que el sol reinante ordene su 
inmovilidad. De noche quieren convertirse en jaguares; pero los policias (las 
estrellas) del sol, los flechan para reducirlos nuevamente a su quietud. 

Al igual que las estrellas, los grillos con su canto evitan que despierten los seres 
monstruosos que se encuentran en las rocas. 
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Entre los seres que se encargan de proteger a la humanidad de seres nefastos o 
malignos se encuentran los Taskoyat, que en la cultura totonaca son identificados 
también como dueflos del fuego y del temazcal. En el relato del águila pichawa, 
éstos ayudan a los hombres a matarla. 

Como se vió en los resultados la luna está asociada con muchas costumbres y 
creencias de los totonacos. Entre otras cosas tiene influencia sobre el agua y fluídos 
corporales como la sangre. 
De acuerdo con lch6n (1973), la luna era un hombre que espiaba a las mujeres en 
los pozos, en los arroyos y en los lavaderos. Se considera como el amante de todas 
las mujeres, el cual se las lleva al monte. Además está asociada al agua y a la idea 
de la fecundidad. 

En Zozocolco existe la creencia de que cuando hay arcoiris las mujeres no deben ir 
a bailarse al arroyo, ya que si lo hacen éste se apodera de ellas y las deja 
embarazadas. Aunque en los relatos del arcoiris se dice que fue una mujer la que se 
convirtió en éste por haber transgredido al agua, parece que en verdad se le 
concibe como un hombre al igual que la luna ya que tiene la capacidad de 
embarazar a las mujeres. 

Otra idea importante dentro de la cultura totonaca es la existencia de dos almas, una 
de las cuales es un animal silvestre. En el realto del agua se resalta la idea de la 
otra alma o relevo. Esta concepción del alma es importante en la relación del 
Totonaco con la naturaleza, ya que dentro de su percepción hacerle daño a los 
animales significa hacerse daño a sí mismo. 

Esta noción del alma exterior o doble alma también se presenta en otras culturas 
como la Azteca, donde es expresada como tonalli o tonal. 

Hay números que también tienen un significado simbólico. En el relato de la flor de 
muerto kalhpuxum (veinte flores), el número veinte está presente en el significado 
de la flor y además en un fragmento del relato se dice que el asesino regresa al 
lugar del crimen después de veinte días. 

El significado del número veinte en las culturas mesoamericanas está relacionado 
con la creación del mundo. El los textos mayas se relata cómo se fueron creando los 
veinte días del mes, y las cosas que se crearon en cada día. Los Mexicas, dijeron 
que Quetzalcóatl y Huitzilopostli "hicieron los días y los partieron en meses", dando 
cada uno veinte días (lópez, 1990). Por lo que parece que el simbolismo del 
número veinte está relacionado con los tiempos primigenios, dentro de la 
cosmovisión totonaca. 

Otros cuentos relatan el origen de los animales que actualmente conocemos y como 
fue que adquirieron ciertas características o comportamiento. En este tipo de relatos 
se encuentra el del tlacuache, en el cual se explica porque tiene la cola pelona; el 
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del maíz donde se explica el origen del maíz y de porque el chénchere (pájaro 
carpintero) tiene un copete de plumas rojas; el del zopilote, el aura y el gavi lán, que 
se refiere principalmente a los hábitos alimenticios de estos animales; el del 
caballero, que explica el origen del canto de esta ave, y el de la chicharra que 
también nos dice porque este animal emite ese sonido. 

Algunos relatos contienen fragmentos de otros mitos y en ellos han sido modificadas 
muchas de las ideas centrales. La primera parte del relato del conejo en realidad 
pertenece al mito del diluvio totonaco, recopilado por lchón (1973) con los 
Totonacos de Mecapalapa y Pantepec del Estado de Puebla, y del cual citaremos 
unos fragmentos: 

- El mundo había sido destruido muchas veces". 
Un hombre derribaba árboles para preparar su milpa. Pero cada mañana 
encontraba erectos de nuevo los árboles que había derribado el día anterior. 
Decidió esconderse cerca de su campo para vigilarlo. Pero se durmió y no vio llegar 
al conejo que decía a los árboles: ¡kapis kiwil ¡kapis kiwil (¡levántate árbol! 
¡levántate árbol! , y los árboles se levantaban. 

Al día siguiente el hombre fabricó un muñeco de cera y lo plantó sobre el camino. A 
las once o a la media noche llega el conejo y dice: ¿quién está en mi camino? 
¡quítate de ahí o voy a pegarte!. Como el muñeco no contesta, el conejo le da una 
gran bofetada,y su mano quedó pegada a la cera, iSueltame! porque me has 
cogido? ¡te voy a pegar con mi pata! , le da una patada, después otra y sus dos 
patas se quedan pegadas. Y se queda así, colgando del muñeco de cera. 

Al amanecer el hombre llega y dice al conejo: ¡ah! ¿eres tú quien vuelve a levantar 
mis árboles?, voy a matarte, pues me has hecho trabajar para nada. Le lanza un 
machetazo, pero falla y le corta la cola. Por eso el conejo tiene la cola mutilada. 

¡No me mates! -grita el conejo-, vengo a hacerte un servicio. Si vuelvo a levantar los 
árboles es para que tu sepas que va haber un diluvio. Dentro de doce días 
comenzará a llover y el agua va a subir tanto que llegará al cielo. El mundo será 
destruido, todos los hombres perecerán. Por eso tendrás que hacer un arcón y 
meter en éste la comida, la madera y el fuego -

El cuento del zopilote, el aura y el gavilán también forman parte del relato del diluvio 
totonaco, el cual en otras de sus partes dice lo siguiente: 

- Después de que el agua empezó a bajar. Al cabo de veinte días el arcón llega al 
suelo. El conejo (que el hombre había embarcado consigo) quiso salir y abrió la tapa 
del arcón; pero vio que había todavía muchos charcos. 
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Cuando el hombre constata que la tierra está sólida, sale del arcón junto con el 
conejo. Habían muchos peces en los charcos y en el suelo: eran los hombres que 
fueron transfonnados en peces. 

-Vamos a hacer lumbre- dice el conejo, para asar los peces y comerlos. 

Allá arriba, los dioses estaban en plan de hacer el mundo, de pintar el cielo, 
reflexionando, pensando, escribiendo. Pero les llegó el humo de la fogata y les 
estorbaba en sus trabajos. los dioses molestos por el humo, se interrumpen en su 
escritura. 

Llamaron al zopilote y le dijerón: escucha Miguel, vas a bajar a ver quien está 
haciendo lumbre. El zopilote llega cerca del hombre, ¡buenos días! ¿porqué estás 
haciendo humo?. Me han ordenado que te lleve. 

El hombre dijo: bueno ¡vamos!. Pero espérate tantito, primero vamos a comer estos 
pescados tan sabrosos. El zopilote se puso a comer y comió tanto que cuando quizo 
irse no pudo volar. 

Los dioses ordenaron entonces que los peces se pudrieran y apestaran, y 
condenaron al zopilote a comer carne descompuesta. Desde entonces el zopilote, 
Miguel va a limpiar la carroña de los animales muertos como un sirviente. 

Los dioses dijeron entonces al gavilán: bueno, ahora vas tú, Francisco; si 
encuentras al hombre lo traes. El gavilán llega a la tierra y saluda al hombre y le 
dice: me han dado la orden de llevarte luego luego. Bueno (responde el hombre), 
pero espérate un poquito, prueba primero lo que vamos a comer. no me han 
mandado aquí para comer (contesta el gavilán), me darás comida cuando lleguemos 
allá arriba. 

El gavilán cumplió su misión, así que los dioses decidieron que de ahí en adelante 
se alimentaría con pichones. 

En Zozocolco existe un relato que explica porque las rancherías Tahuaxni Norte y 
Tahuaxni Sur (Tahuaxni significa lugar escarvado), llevan ese nombre. Los 
pobladores cuentan que el nombre se debe a que hace mucho tiempo hubo una 
plaga de chapulines o langostas y que para acabar con la plaga hicieron unas 
zanjas muy grandes, después espantaron a los chapulines hasta ese lugar y cuando 
estuvieron todos juntos los enterraron. Este relalo está relacionado con otro mito 
existente entre los Nahuas, que también nos habla sobre la plaga de los chapulines. 
A continuación citamos este mito recopilado por los técnicos bilingües de la Unidad 
Regional de Acayucan (de Culturas Populares), en el Sur de Veracruz. 
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- Una anciana que ya no tenía fuerzas para trabajar y obtener cosechas de su milpa; 
cierto día pensó: 

Voy a juntarme con mi hijo, antes de que mis fuerzas se acaben. se dirigió a la casa 
de éste y cuando llegó le dijo el motivo por el cual ella había ido a buscarlo. Sin 
embargo el hijo la recibió con ironía porque el se había criado en una casa ajena a 
la de su madre y ella no lo quería. 

La anciana desesperada le pidió a su hijo que le regalara un 
poco de maíz porque ya no tenía que comer, pero el hijo estaba como si no la 
estuviera escuchando. En ese momento llegó un amigo a comprarle maíz, y el hijo 
enseguida lo atendió. 

El comprador se quedó esperando un largo rato, y cuando comprendió que ya era 
mucho tiempo de esperar le pregunó a las esposa del amigo por éste. La esposa fue 
a buscarlo, pero cuando llegó al lugar indicado vio un esqueleto y escuchó el ruido 
de las alas de los chapulines. Al esposo se lo habían devorado los chapulines. 

Los chapulines volaban por todos los rincones de la casa como si fuera basura que 
levanta un torbellino. Cuando desalojaron las casa se dispersaron en el espacio, 
impidiendo que los rayos solares tocaran la tierra. Eran millones y millones de 
chapulines tanto en el cielo como en la tierra; este día no se vio el sol , todo estaba 
oscuro por la sombra de la multitud de chapulines. 

Cuando bajaron los chapulines se instalaron en los encinos y se iban comiendo las 
hojas. Los matorrales se marchitaban y los árboles se secaban. Acabaron con todas 
las milpas. 

Los abuelos se platicaban y planeaban como solucionar este caso. Hasta que uno 
de ellos dijo: tenemos que cavar la tierra y hacer un hueco grande y cuando 
estuviera listo espantarían a los chapulines hasta ese lugar y alli los cubrirían con 
tierra. Así lo hicieron, pero como los chapulines iban dejando huevecillos cada día 
nacían más. 

Los abuelos no tuvieron más remedio que comérselos, ya que no había otra forma 
de acabar con esa plaga. Después de que se acabó la plaga los abuelos sufrieron 
mucho, pues el maíz escaseó por dondequiera y la gente no encontraba que comer. 
Empezaron a sacar la cabeza del plátano, la mezclaban con yuca, un poco de masa 
de maíz y así se lea comían. 

Sobre las funciones del mito se ha dicho que da a la sociedad cohesión, legitima y 
regula las estructuras sociales a trvés del símbolo, salvaguarda y refuerza la 
moralidad y contiene reglas prácticas para la guía del hombre (Cohen, Malinowski 
en López, 1990). 
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embargo el hijo la recibió con ironia porque el se había criado en una casa ajena a
le de su madre y ella no lo quería

La anciana desesperada le pidió a su hijo que le regelare un
poco de maíz porque ye no tenía que comer. pero el hijo estaba como st no la
estuviera escuchando. En ese momento llegó un amigo a comprarte maiz, y el hijo
enseguida lo atendió.

El comprador se quedó esperando un largo rato, y cuando comprendió que ya era
mucho tiempo de esperar le pregunó a las esposa del amigo por éste. La esposa lue
a buscarlo, pero mando llegó al lugar indicado vio un esqueleto y escuchó el ruido
de las alas de los chapulines. Al esposo se lo habian devorado los chapulines

Los chapulines volaban por todos los rincones de la case como si luera basura que
levanta un torbellino. Cuando desalojaron las casa se dispersaron en el espacio,
impidiendo que los rayos solares tocaran la tierra. Eran millones y millones de
diapulines tanto en el cielo como en le tierra; este día no se vio el sol, todo estaba
oscuro por la sombra de la multitud de chapulines.

Cuando baiaron los chapulines se instalaron en los encinos y se iban comiendo las
holas. Los matorrales se marohitaban y los árboles se secaban. Aoabaron con todas
las milpes.

Los abuelos se platicaban y planeaban como solucionar este caso. Hasta que uno
de ellos dijo: tenemos que cavar la tierra y haoer un hueco grande y ouando
estuviera listo espantarían a los chapulines hasta ese lugar y alli los oubrirìan oon
tierra. Así lo hicieron. pero oomo los chapulines iban dejando huevecillos cada dia
nacian más. ›

Los abuelos no tuvieron más remedio que oomérselos, ya que no había otra forma
de acabar con esa plaga. Después de que se acabo la plaga los abuelos sulneron
mucho, pues el maíz escaseó por dondequiera y la gente no encontraba que oomerr
Empezaron a sacarla cabeza del platano, la mezclaban oon yuca, un poco de masa
de maiz y así se lea comían.

Sobre las funciones del mito se ha dicho que da a la sociedad oohesión, legitima y
regula las estructuras sociales a trvés del simbolo, salvaguarda y refuerza le
moralidad y contiene reglas prácticas para la guia del hombre (Cohen, Malinowski
en López, 1990).
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Sobre dichas funciones, algúnos de los relatos recopilados en Zozocolco hacen 
enfasis sobre el comportamiento que deben tener las personas en su sociedad. En 
el de la flor de muerto, hay varios aspectos que se resaltan: es mal visto que la 
mujer tenga más de un hombre, ya sea novio o esposo, y los problemas que pueden 
surgir por este tipo de comportamiento; además se condena y se castiga el 
asesinato. 

En el relato del hijo flojo, uno de los aspectos importantes es el papel dignificante del 
trabajo, la importancia de la educación en el nucleo familiar y se critica la acción 
patricida. En el relato de la chicharra del monte se destaca la importancia de la 
cohesión familiar entre los totonacos y cómo la falta de amor e insensibilidad de uno 
de sus miembros es castigada severamente. 

También en los relatos encontramos cuál es el rol del hombre y de la mujer dentro 
de la sociedad totonaca. En la primera parte del relato sobre el mazacuate la mujer 
aparece en las actividades de recolección de los quelites. Sin embargo, en el cuento 
del conejo la mujer está realizando labores agrícolas que por lo general se delegan 
a los hombres. 

Esta participación de la mujer zozocolquense en actividades que tradicionalmente 
llevan a cabo los hombres, se presenta en otros ámbitos de la cultura. Las danzas 
totonacas tradicionalmente son ejecutadas por hombres y la mujer está 
represantada en las danzas por hombres con atuendo de mujer; sin embargo, en 
Zozocolco ya es una tradición que participen las mujeres en la danza del volador. 

Con respecto al hombre, éste aparece en los relatos del agua y del hijo flojo 
relacionado con la pesca y actividades agrícolas. Además como el jefe de familia y 
encargado de mantener a la esposa. 

En los relatos es frecuente la aparición de elementos del cristianismo: el bautismo y 
el sacerdote en el cuento del mazacuate donde se dice que la víbora se tragaba a la 
mujer, excepto la cabeza porque está bendita por el bautismo, y el sacerdote como 
consejero para matar al mazacuate; la campana y la iglesia en el relato del águila, 
en el cual se dice que ésta iba todas las noches a la iglesia a tocar la campana, lo 
cual puede indicar que donde actualmente se encuentra la iglesia, es probable que 
haya existido un templo para la adoración de los dioses totonacos. 

Como consecuencia de la introducción del cristianismo y en particular de la religión 
católica, el sentido o significado original de muchos mitos se ha modificado 
sustancialmente. 

Queremos señalar que en los relatos recopilados en Zozocolco encontramos 
numerosos aspectos sobre la vida de los Totonacos, relacionados con la agricultura 
o con las características del ambiente. En el cuento del conejo, se mencionan 
algunas especies que son características de la vegetación de la zona, como el tarro 

240 

Sobre dichas funciones, algunos de los relatos recopilados en Zozocolco hacen
enlasis sobre el comportamiento que deben tener las personas en su sociedad. En
el de la flor de muerto, hay vanos aspectos que se resaltan' es mal visto que la
mujer tenge más de un hombre, ya sea novio o esposo, y los problemas que pueden
surgir por este tipo de comportamiento; además se condena y se castiga el
asesinato.

En el relato del hijo flojo. uno de los aspectos imponentes es el papel dignificante del
trabajo, la importancia de le educación en el nucleo familiar y se critica le acción
petricida. En el relato de le chicnarre del monte se destaca le importancia de la
cohesión familiar entre los totonacos y como la falta de amor e insensibilidad de uno
de sus miembros es castigada severamente.

También en los relatos encontramos cual es el rol del hombre y de la mujer dentro
de la sociedad totonaca. En le primera perte del releto sobre el mazacuate la mujer
aparece en las actividades de recolección de los quelites. Sin embargo. en el cuento
del conejo le mujer está realizando labores agricolas que por lo general se delegan
a los hombres

Esta participación de le mujer zozocolquense en actividades que tradicionalmente
llevan a cebo los hombres, se presenta en otros ámbitos de la cultura. Les danzas
lolonaoas tradicionalmente son ejewtadas por hombres y la mujer está
representada en las danzas por hombres oon atuendo de mujer; sin embargo, en
Zozocolco ya es una tradición que participen las mujeres en la danza del voladorr

Con respecto el hombre, este aparece en los relatos del agua y del hijo llojo
relacionado con la pesca y actividades agrícolas. Además como el jala de lamilia y
encargado de mantener a la esposa.

En los relatos es frecuente la aparicion de elementos del cristianismo: el bautismo y
el sacerdote en el cuento del mazacuate donde se dice que la víbora se tragaba a le
mujer. excepto la cabeza porque esta bendita por el bautismo, y el sacerdote como
consejero para matar al mazacuete; la campana y la iglesia en el relato del águila,
en el cual se dice que esta iba todas las noches a la iglesia a tocar la campana, lo
cual puede indicar que donde actualmente se encuentra la iglesia, es probable que
haya existido un templo para la adoración de los dioses totonacos,

Corno consecuencia de la introducción del cristianismo y en particular de la religlón
católica, el sentido o significado original de muchos mitos se ha modificado
sustancialmente

Queremos señalar que en los relatos recopilados en Zozocolco encontramos
numerosos aspedos sobre la vida de los Totonaoos, relacionados oon la agricultura
o con las características del ambiente. En el cuento del conejo, se mencionan
algunas especies que son características de la vegetación de la zona, como el tarro
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Guadua amplexifolia, la palma de coyol Scheelea liebmanii, árboles de gran tamaño 
y lianas; además se habla de lo accidentado del terreno, cuando se mencionan los 
cerros y lomas, 

Con respecto al uso del suelo y actividades agrícolas, los cultivos más importantes 
(en este caso el frijol) suelen aparecer en este tipo de relatos, se hace mención 
sobre el tipo de terrenos que prefieren para cultivar, ya que en el cuento se 
menciona que el terreno donde se iba a sembrar el frijol era una planada. También 
se habla de las prácticas agrícolas tales como el desmonte y la quema para la 
preparación de los terrenos de cultivo. 

Además se destacan algunos de los recursos que son importantes para la 
población, como la lefla y la cera puerca, la cual tradicionalmente se usaba para 
elaborar las ceras y círios para las mayordomías. 

En otros casos se resalta el estatus que un recurso tiene dentro de la comunidad, 
como los quelites. En el relato del mazacuate la mujer se queja de ser pobre y de 
comer quelites, lo cual es comprensible por el hecho de que entre la población se 
asocia el consumo de este alimento con los estratos más pobres o con los 
indígenas. 

Un aspecto importante en el relato del conejo es que en dos ocasiones se señala 
que el el conejo iba a quemar el tarral porque éste tenía que ser quemado para la 
siembra del frijol, es una forma de hacer énfasis en el hecho de que el Totonaco no 
destruye innecesariamente al ambiente. 

Sobre las creencias, tradiciones y mitos de los Totonacos, se observó que un alto 
porcentaje de la población ya no conoce ni lleva a cabo muchas de las costumbres. 
Lo anterior puede deberse principalmente al devenir histórico de Zozocolco, ya que 
la transmisión del conocimiento de una generación a otra ha sido interrumpido 
porque el despoblamiento del lugar, y al proceso de transculturación que se está 
dando en las comunidades. 

Para terminar la discusión sobre este tema queremos manifestar 
que lo más importante de conocer y estudiar la ideología de los Totonacos, no 
radica en evaluar o cuestionar la veracidad de sus creencias y mitos, sino 
comprender su función e importancia dentro de su sociedad y en su relación con la 
naturaleza. 

Que el reforzar y mantener vivas las creencias y tradiciones de los Totonacos, 
significa de alguna manera conservar la forma en que estos pueblos se han 
integrado y relacionado con la naturaleza por cientos de años. 

Considerar que las creencias están formadas sin duda alguna por representaciones, 
pero también por convicciones, sentimientos, valores, tendencias, hábitos, 
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Guadue emplexilblia. la palma de ooyol Schee/ea liebmanii, árboles de gran tamaño
y Iianes; además se habla de lo accidentado del terreno, cuando se mencionan los
oerros y lomas.

Con respecto el uso del suelo y actividades agricolas, los cultivos más importantes
(en este caso el frijol) suelen aparecer en este tipo de relatos, se hace mención
sobre el tipo de terrenos que prefieren para cultivar, ya que en el cuento se
menciona que el terreno donde se iba a sembrar el frijol era una planada. Tambien
se habla de las prácticas agrícolas tales como el desmonte y la quema para la
preparación de los terrenos de cultivo

Además se destacan algunos de los recursos que son importantes para le
poblacion, borno la leña y le cera puerca, la cual tradicionalmente se usaba para
elaborar las ceras y cirios para las mayordomias.

En otros Casos se resalta el estatus que un recurso tiene dentro de la comunidad,
como los quelites En el relato del mazacuale la mujer se queja de ser pobre y de
comer quelites. lo cual es comprensible por el hecho de que entre la población se
esoeia el consumo de este alimento con los estratos mas pobres o con los
indígenas.

Un aspecto importante en el relato del conejo es que en dos ocasiones se señala
que el el innejo iba a quemar el tarral porque éste tenia que ser quemado para la
siembra del frijol, es une lomie de hacer énfasis en el hecho de que el Totonaco no
destruye innecesariamente al ambiente.

Sobre las aeencies, tradiciones y mitos de los Totonaoos, se observó que un alto
porcentaje de la poblacion ya no conoce ni lleva a cabo muchas de las costumbres.
Lo antenor puede deberse principalmente al devenir histórico de Zozoooloo, ya que
la transmisión del conocimiento de una generación a otra ha sido interrumpido
porque el despoblamienlo del lugar, y al proceso de transculturación que se está
dando en las comunidades.

Para terminar la diswsión sobre este tema queremos manifestar
que lo más importante de conocer y estudiar la ideología de los Totonaoos. no
radica en evaluar o westionar la veracidad de sus creencias y mitos. sino
oorru:-render su función e importancia dentro de su sociedad y en su relacion oon la
naturaleza.

Que el reforzar y mantener vivas las creencias y tradiciones de los Totonaoos,
signifi de alguna manera conservar la lorrna en que estos pueblos se han
integrado y relacionado oon la naturaleza por cientos de años

Considerar que las creencias están formadas sin duda alguna por representaciones,
pero también por oonvicciones. sentimientos, valores. tendencias, hábitos,
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propósitos, preferencias, que nos hacen enfrentamos de manera particular a la 
naturaleza y a la sociedad, incluyéndonos nosotros mismos ,como seres naturales y 
sociales y como individuos (López, 1990). 

Y que aún hoy, cuando muchos creemos estar libres de todo pensamiento mítico; 
recordar que "toda una mitología está depositada en nuestro lenguaje" (Wittgenstein 
en López, 1990). 

Zozocolco y sus recursos naturales: una experiencia 

Con respecto a la exposición Zozocolco y sus Recursos Naturales, consideramos 
que eventos de este tipo son importantes para el trabajo etnobotánico, ya que 
usualmente el investigador llega a las comunidades, permanece ahí por un tiempo, 
termina su trabajo y se marcha; sin dar la oportunidad de que la población conozca 
el trabajo terminado. En algunos casos se hacen donaciones de los trabajos en la 
presidencia municipal o en biblioteca. Sin embargo, son pocas las personas que 
tienen acceso a consultarlo por diversos factores. 

La experiencia vivida en tomo a la exposición fue favorable, dado que por este 
medio se pudo dar a conocer de manera sencilla el trabajo a un gran número de 
personas del municipio. Fue un medio para valorar y revindicar la sabiduría del 
indígena totonaco ante el sector mestizo, ya que la mayor parte de la información la 
proporcionaron los Totonacos. 

Con la exposición se logró una retroalimentación entre los colaboradores del 
municipio y las autoras del trabajo. Ellos nos corrigieron y proporcionaron más 
imformación sobre las plantas y nosotras por medio de la exposición dimos a 
conocer a un sector más amplio la sabiduría que poseen de la naturaleza; ésto fue 
importante porque el conocimiento y dominio de los temas investigados no es 
generalizado entre la población, y hay información sobre las plantas que algunos no 
manejan. 

Por otra parte, creemos que la realización de eventos de este tipo son importantes 
en el transcurso de la investigación, ya que al reunir un mayor número de personas, 
es posible organizar discusiones sobre algunos temas y detectar si las personas 
entrevistadas con anterioridad han proporcionado información incorrecta. Además 
es posible identificar a los especialistas en los diferentes temas que nos interesa 
estudiar. 

La exposición además sirvió para que la población en general conociera el motivo 
de nuestra estancia en Zozocolco. 
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propósitos, preferencias, que nos hacen enfrentarnos de manera particular a la
naturaleza y a la sociedad, incluyéndonos nosotros mismos ,corno seres naturales y
sociales y como individuos (Lopez 1990) ,

Y que aún hoy. cuando mumos creemos estar libres de todo pensamiento mitioo;
recordar que “toda ma mitología esta depositada en nuestro lenguaje" (Wittgenstein
en López, 1990),

Zozocolco y sus recursos naturales: una experiencia

Con respecto a la exposicion Zozocolco y sus Reraxsos Naturales, consideramos
que eventos de este tipo son importantes para el trabajo etnobotánico, ya que
usualmente el investigador llega a las oomunidades, permanece ahi por un tiempo,
termina su trabajo y se marcha; sin dar la oportunidad de que la población conozca
el trabaio terminado. En algunos casos se hacen donaciones de los trabajos en la
presidencia municipal o en biblioteca. Sin embargo. son pocas las personas que
tienen acceso a consultarlo por diversos factores.

La experiencia vivida en tomo a la exposición fue favorable, dado que por este
medio se pudo der a conocer de manera sencilla el irebajo a un gran número de
personas del municipio, Fue un medio para valorar y revindicar la sabiduría del
indigena totonam ante el sedor mestizo, ya que la mayor parte de la información la
proporcionaron los Totonaoos.

Con la exposición se logro una retroalimentación entre los colaboradores del
municipio y las autoras del trabajo. Ellos nos corrigieron y proporcionaron más
imformación sobre las plantas y nosotras por medio de la exposicion dimos a
oonooer a un sector más amplio la sabiduria que poseen de la naturaleza, ésto fue
importante porque el conocimiento y dominio de los ternas investigados no es
generalizado entre la poblacion, y hay infonneción sobre las plantas que algunos no
maneian.

Por otra parte. creemos que la realización de eventos de este tipo son importantes
en el transcurso de la investigación. ya que al reunir un mayor número de personas,
es posible organizar discusiones sobre algunos temas y detectar si las personas
entrevistadas con anterioridad han proporcionado información inoorrecta. Además
es posible identificar a los especialistas en los diferentes temas que nos interesa
estudiar.

La exposición ademas sirvió para que la población en general conociera el motivo
de nuestra estancia en Zozocolco.
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Con respecto a la respuesta por parte de la población, en general fué buena, ya que 
durante los cuatro días que permaneció la exposición, acudió un alto numero de 
personas a visitarla, principalmente Totonacos. 

Entre los comentarios recibidos, las personas expresaron que las plantas expuestas 
eran muy pocas y que les hubiera gustado ver todas las que hay en la región. Al 
respecto, cuando organizamos la exposición consideramos que presentar 50 
ejemplares herborizados era suficiente, pues creíamos que este tipo de exposición 
no resultaría atractiva para ellos; de hecho fue por este motivo que se incluyó un 
buen número de fotografías. Sin embargo, nuestra apreciación con respecto a lo que 
resulta atractivo, o no, para los pobladores fue erróneo, pues las personas 
mostraban mayor interés por las plantas que por las fotografías. 

Aunque las fotografías no fueron el centro de atracción de la exposición, su 
presentación fué importante ya que en éstas se mostraba parte de sus actividades 
cotidianas o festejos tradicionales en los cuales las plantas juegan un papel 
importante. Además a las personas les agradó aparecer en las fotografías y formar 
parte de la exposición. 

Posterior a la realización de la exposición a los alumnos de la escuela secundaria 
particular les encomendaron la realización de un trabajo sobre las plantas útiles de 
Zozocolco y colectar dichas plantas. Por lo anterior fuimos invitadas a dar una 
plática sobre etnobotánica y de las técnicas botánicas para la colecta y 
herborización. 

Por último queremos mencionar algunas de las limitantes y deficiencias en este 
trabajo, las cuales influyeron de manera importante en el desarrollo y los resultados 
del mismo. 

Para el biólogo, abordar los estudios sobre percepción es difícil, ya que no maneja 
muchas de las herramientas de otras disciplinas como las antropológicas, históricas 
y psicológicas. 

Con respecto a la selección de la zona de estudio, en la parte de introducción y 
metodología se mencionó que se eligió el Municipio de Zozocolco porque se 
encuentra relativamente aislado, conformado por una población mayoritariamente 
indígena y monolingüe. Por lo que se suponía que el conocimiento tradicional 
estaría mas arraigado o habría un menor grado de transculturación. Sin embargo no 
conocíamos los orígenes ni el devenir histórico del municipio y de sus pobladores. 

En el tiempo que tiene de fundado Zozocolco, al parecer ha quedado despoblado en 
dos ocasiones: una fue en el siglo XVI, a consecuencia de las epidemias traídas por 
los españoles y la segunda aproximadamente en 1950, cuando decae el cultivo de 
la vainilla, producto en el que se sustentaba la economía de las familias. Durante 
éstos períodos se perdió parte de la memoria histórica y cultural de Zozocolco. 
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Con respecta a la respuesta por parte de la población, en general fue buena, ya que
durante los cuatro dias que permaneció la exposición, awdió un alto numero de
persorias a visitarla, principalmente Totonaoos,

Entre los comentarios recibidos, las personas expresaron que las plantas expuestas
eran muy pocas y que les hubiera gustado ver todas las que hay en la region. Al
respecto, cuando organizamos la exposición consideramos que presentar 50
ejemplares tierborizados era suficiente, pues creíamos que este tipo de exposición
no resultaría atractiva para ellos; de hecho fue por este motivo que se incluyó un
buen número defotografïas Sin embargo, nuestra apreciación con respecto a lo que
resulta atramivo, o no, para los pobladores fue erróneo, pues las personas
mostraban mayor interés por las plantas que por las fotografias

Aunque las fotografias no fueron el centro de atraccion de la exposición, su
presentación fue importante ya que en éstas se mostraba parte de sus actividades
cotidianas o festejos tradicionales en los cuales las plantas juegan un papel
importante. Además a las personas les agradó aparecer en las fotografias y femiar
parte de la exposición,

Posterior a la realizacion de la exposición a los alumnos de la escuela secundaria
particular les enoorriendaron la realización de un trabajo sobre las plantas útiles de
Zozocolco y colectar didias plantas Por lo anterior fuimos invitadas a dar una
plática sobre etnobctánica y de las técnicas botánicas para la colecta y
herborización.

Por último queremos mencionar algunas de las limitantes y deficiencias en este
trabajo, las orales influyeron de manera importante en el desarrollo y los resultados
del mismo,

Para el biólogo, abordar los estudios sobre percepción es difícil, ya que no maneja
muchas de las herramientas de otras disciplinas como las antropológicas, historicas
y psicológicas.

Con respecto a la selección de la zona de estudio, en la parte de introducción y
metodología se mencionó que se eligió el Municipio de Zozocolco porque se
encuentra relativamente aislado, conformado por una poblacion mayoritariamente
indígena y monolirigüe. Por lo que se suponía que el conocimiento tradicional
estaria mas arraigado o habría un menor grado de transculturación. Sin embargo no
conocíamos los origenes ni el devenir histórico del municipio y de sus pobladores

En el tiempo que tiene de fundado Zozocolco, al parecer ha quedado despoblado en
dos ocasiones: una fue en el siglo XVI, a consecuencia de las epidemias traídas por
los espanoles y la segunda aproximadamente en 1950, cuando decae el cultivo de
la vainilla, producto en el que se sustentaba la economia de las familias, Durante
éstos periodos se perdió parte de la memoria historica y cultural de Zozocolco.
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Además al trabajar con pueblos indígenas contemporáneos, hay que tener presente 
que la regionalización o división política actual no corresponde a la situación y 
límites originales de los asentamientos o pueblos. 

A nuestra llegada a Zozocolco una de las cosas que pudimos apreciar, fue que era 
una comunidad muy abierta al cambio y a las innovaciones tecnológicas. Después 
durante el desarrollo del trabajo y en los recorridos por el municipio nos dimos 
cuenta de que las randierías que colindan con el Estado de Puebla, se caracterizan 
porque parte de sus habitantes son trilingües (hablan espal'\ol, nahua y totonaco), 
siendo originarios del Estado de Puebla y su lengua materna es el nahua. Estas · 
personas aprendieron el totonaco al llegar a Zozocolco, sin embargo muchas de sus 
costumbres corresponden a la etnia Nahua. 

Otro caso particular es la Congregación de T ecuantepec, la cual se conforma 
básicamente por personas mestizas, muchas de las cuales solo hablan el español. 
Una dato importante de esta comunidad es que aunque políticamente pertenecen al 
Municipio de Zozocolco, la mayor parte de sus movimientos y actividades son con el 
Estado de Puebla o con las comunidades de Espinal y Papantla, donde habitan los 
totonacos de la costa. 

Por la extensión y características del municipio, hubiese sido conveniente disminuir 
la covertura para llevar a cabo el trabajo, seleccionando solo aquellas comunidades 
mas homogéneas donde habitan totonacos, ya que al recorrer todo el municipio se 
empleba mucho tiempo, por lo cual no se pudo profundizar en algunos temas. 

Inicialmente se pretendía que las autoras permanecieran de tiempo completo y por 
espacio de 12 a 18 meses viviendo.en la zona de estudio con las familias totonacas 
(de preferencia monolingües), lo cual tenía como objetivo lograr una mayor 
compenetración y confianza con las personas, a la vez que se podría aprender la 
lengua totonaca. Esto no fué posible llevarlo a cabo, sin embargo se trató de 
permanecer el mayor tiempo posible entre los pobladores del municipio. 

Por lo anterior el tiempo requerido para ser aceptadas por la población y ganarnos 
su confianza fue mayor, y también la dificultad para aprender su lengua ya que por 
no permanecer constantemente en Zozocolco, resultaba más difícil acostumbrarse a 
los sonidos de esa lengua. Además durante nuestra estancia en la Ciudad de 
México se perdía la práctica tanto para escuchar y hablar el totonaco. 

El no lograr dominar la lengua totonaca fue una gran limitante, ya que la forma de 
pensar de los individuos se refleja principalmente en su lenguaje. Por otra parte, se 
redujo la cantidad de personas monolingües a las cuales se podían entrevistar y 
cuando se hacía uso de un traductor, se perdía o deformaba parte de la información, 
ya que el traductor no solo decía aquella información que el consideraba 
conveniente y correcta, sino que además cuando el punto de vista del entrevistado 
difería del traductor, este último cambiaba la respuesta. En la recopilación de los 
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mitos, leyendas y significados de los nombres indígenas, el manejo de la lengua fue 
decisivo dado que las personas que saben este tipo de información generalmente 
son de edad avanzada y monolingües. 

Con respecto a los temas investigados, consideramos que fueron demasiados, por 
lo que en varios de ellos no se pudo profundizar. No obstante creemos que el 
trabajo en general es un acercamiento para conocer la forma en que los miembros 
de la cultura totonaca perciben la naturaleza y se relacionan con ella. 

Sobre la metodología, uno de nuestros principales problemas fue el tratar de 
investigar algo tan íntimo como es la percepción, ya que uno no forma parte de la 
cultura estudiada. 

Por lo anterior para plantear la entrevista y el tipo de preguntas que nos llevarían a 
conocer la percepción de los totonacos tuvimos que hacerlo inicialmente por ensayo 
y error; dado que uno puede llegar y preguntar el nombre, el uso y la forma de uso 
de una planta, sin embargo no se puede preguntar directamente como perciben la 
naturaleza. 

Durante las entrevistas era importante estar preguntando continuamente todos los 
¿porqué? con respecto a los nombres, significados, usos, formas de uso, 
restricciones, creencias en tomo a los usos o restricciones, etc. Dedido a que en las 
respuestas del porque es donde encontramos gran parte del pensamiento sobre el 
que se fundamenta el conocimiento de los totonacos. 

Otro aspecto muy importante fue la constante convivencia con las familias y la 
observación de sus actividades y costumbres, ya que en su vida cotidiana está 
presente de muy diversas formas su forma de pensamiento, lógica y los criterios por 
los cuales se hacen las cosas de una forma y no de otra. 
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CONCLUSIONES 

El íntimo contacto que los totonacos tienen con la naturaleza les ha permitido 
desarrollar un basto conocimiento de la misma. 

En la cultura totonaca al igual que en las culturas "civilizadas", el hombre conoce a la 
naturaleza no solo porque le sirve para satisfacer necesidades biológicas y 
socioculturales, sino por la curiosidad nata del hombre por conocer y ordenar todo 
cuanto le rodea. 

El conocimiento que los Totonacos tienen de la vegetación se refleja en diversos 
ámbitos de su cultura, tanto ideológica como material: en el uso y manejo de los 
recursos naturales, en su sistema de clasificación botánico y en sus creencias y 
tradiciones. 

Para nombrar y clasificar a las plantas, el totonaco se basa en diversos criterios 
como: forma, color, dureza (aspectos físicos), olor y sabor (aspectos bioquímicos), 
habita! (ecológicos) y también por criterios de uso. 

Zozocolco es un ejemplo de una comunidad que por su devenir histórico, ha perdido 
gran parte de su memoria histórica y cultural. Por lo cual muchas de las creencias, 
tradiciones y mitos están desapareciendo. 

En las creencias, tradiciones y mitos de los Totonacos, encontramos el fundamento 
para comprender como perciben a la naturaleza, incluyendo al hombre como parte de 
ésta. Y cómo los cambios en el ambiente biológico pueden influir en las costumbres y 
creencias de la cultura totonaca o viceversa, los cambios socioculturales del grupo 
pueden afectar la relación del totonaco con la naturaleza. 
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10. APENDIGES 

a). LISTA DE ESPECIES COLECTADAS 

ACANTHACEAE 
Odontonema callistachyum (Schlecht. & Cham.) O. kuntze 
Thunbergia fragans Roxb. -
Thunbergia afata Bojer 

ALSTROMERIACEAE 
Bomarea acutifolia (Link. & Otto) Herb. -

AMARANTHACEAE 
Amaranthus hybridus L. 
Celosía argentea L. 
Gomphrena globosa L. 
/resine arbuscula Uline & Bray * 

ANACARDIACEAE 
Mangifera indica L. 
Spondias monbin L. 
Tapirira mexicana Marchand. 

ANNONACEAE 
Annona cherimola Mili. 
Annona reticulata L. 
Cymbopetalum penduliflorum (Dunali) Baili. * 

APOCYNACEAE 
Tabernaemontana alba Mili. 

ARACEAE 
Xanthosoma violaceum Schott * 

ARALIACEAE 
Dendropanax arboreus (L.) Decne & Planch. 

ASCLEPIADACEAE 
Asclepias curassavica L. 

BASELLACEAE 
Boussingaultia leptostachys Moq. in OC. 
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No. Colecta 

52 
157 

202,239 

26, 171 

30, 135 
41 

9, 166 
232 

39 
226 
114 

242 
91, 165 

235 

84 

163 

68 

54 
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10. APENDIGES

a). LISTA DE ESPECIES OOLECTADAS

ACANTHACEAE
Odontonema callistachyum (Sohlecht. 8. Cham)O.kun1ze
Thunbergia fragans Roxb. "
Thunbe/gía alata Bojer

ALSTROMERIACEAE
Bomarea acutiblia (Link & Otto) Herb "

AMARANTHACEAE
Amaranthus hybridus L.
Ceiosia argentea Li
Gomphrena globosa L.
lresine arbuscu/a Uline & Bray '

ANACARDIACEAE
Mangiferaíridíca L
Spondías monbin L.
Tapirira mexicana Manàiand.

ANNONACEAE
A/'mona ohelimola Mill.
Anriona retíoulala L.
Cymbopetalum penduliflolum (Dunal|)BaiI|. '

APOCYNACEAE
Tabemaemontana alba Mill,

ARACEAE
Xanthosoma violawum Schott "

ARALIACEAE
Deridropanax arboneus (L ) Decne & Plarioh.

ASCLEPIADACEAE
Asclepias oiuassavica L.

BASELLACEAE
Boussingaultia Ieptosfachys Moq. in DC.
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No. Colecta

52
157

202. 239

26, 171
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41

9, 166
232

39
226
114

242
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163
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BEGONIACEAE 
Begonia heracleifolia Cham. & Schlecht. 

BIGNONIACEAE 
Crescentia cujete L. 
Parmentiera edulis DC. 
Callichlamys latifolia (L.C. Rich.) K. Schum. 

BOMBACACAEAE 
Pseudobombax ellipticum (HBK) Dug. 
Quararíbea funebrís (La Llave) Fisher. 

BURSERACEAE 
Bursera simaruba (L.) Sarg. 

CACTACEAE 
Rhipsalis baccifera (Soland. ex J. Mili) Steam 

CAMPANULACEAE 
Lobelia cardinalis L. 

CANNACEAE 
Canna indica L. 

CAPRIFOLIACEAE 
Sambucus mexicana Presl. 

CARICACEAE 
Caríca papaya L. 

COMMELINACEAE 
Tinantia erecta (Jacq.) Schlecht. 
Trípogandra cumanensis (Kunth) Woodson 

COMPOSITAE 
Ageratum houstonianum Mili. Gard. * 
Baccharís conferta HBK 
Bidens odorata Cav. 
Eupatoríum macrophyllum L. 
Hidalgoa ternata La Llave & Less 
Melampodium divarícatum (Rich.) OC. 
Montanoa grandiflora (OC.) Schutz-Bip. 
Pluchea symphitifolia (Miller) Gillis 
Porophyl/um ruderale (Jacq.) Cass. 
T agetes erecta L. 
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185 

156 
118 
237 

187 
208,238 

33 

209 

81 

55 

210 

150 

121 
244 

193 
180 

11 
113, 133 

08 
51 

145 
218 

76 
40 

BEGONIACEAE
Begonia heraoleifolia Cham & Schleotit.

BIGNONIACEAE
Crescentia cu/ete L,
Parmentiera edulis DC.
Cal/ichlamyslatifolia (L C. Rich.) K Sohum "'

BOMBACACAEÄE
Pseudobombax ellipticum (HEK) Dug.
Quararibea furiebris (La Llave) Fisher.

BURSERACEAE
Bursera síman/ba (L.) Sarg.

CACTACEAE
Rhipsalis bacoifera (Solend. ex J. Mill) Steam

CAMPANULACEAE
Lobelia cardinalis L.

CANNACEAE
Canna indica L.

CAPRIFOLIACEAE
Sambucus mexicana Presl.

CARICACEAE
Carica papaya L

COMMELINACEAE
finantia erecto (Jaco) Schledit.
Tripogandra cumariensis (Kunth) Woodson

COMPOSITAE
Agemtum houstonianum Mill. Gard '
Baccharis coníerta HBK
Bidens odorata Cav
Eupatoríum macrophyllum L
Hidalgoa remata La Llave & Less "
Melampodíum divancatum (Ridi ) DC.
Montanoa grandiflora (DC.) Schulz-Bip.
Pluchea symphitilolia (Miller) Gillis
Porophyllum ruderale (Jaoq.) Cass.
Tagetes erecta L

255

185

156
118
237

187
208, 238

33

209

S1

55

210

150

121
244

193
180
11

113,133
08
51
145
218
76
40



Verbesina percisifolia DC. 97, 130 
Vernonia patens HBK 63 
Vernonia tortuosa (l.) Blake * 190 

CONVOLVULACEAE 
lpomoea tilacea (Willd.) Choisy 07 
Merremia tuberosa (l.) Rendle ** 175 
Operculina pinatífida (HBK) O. Donell * 160 

CRASSULACEAE (Lam.) Pers. 
Ka/anchoe pinnata 43 

CUCURBITACEAE 
Luffa aegyptiaca Mili. 44, 129 
Melothria pendula L. 124 
Momordica charantia L. ** 123 
Sechium edule (Jacq.) Swartz. 183 

DILLENIACEAE 
Saurauia scabrida Hemsl. 82 

DIOSCORACEAE 
Dioscorea bulbifera L. 125 
Dioscorea composita Hemsl. 117,151 

EBENACEAE 
Diospyros digyna Jacq. 112 

ELAEOCARPACEAE 
Muntingia ca/abura L. 3,47, 60 

EUPHORBIACEAE 
Acalypha arvensis Poepp. & Endl. 91 , 131 
Adelia barbinervis Schlecht. & Cham. 66 
Cnidosco/us multilobus 57 
Croton draco Schlecht. 10, 16 
Croton reffexifo/ius HBK 69 
Jatropha curcas L. 100 
Manihot esculenta Cratntz 154 

FAGACEAE 
Quercus oleoides Cham. & Schlecht. 89, 90 
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vemesma nc. 91,130
Vemønia paterls HBK 63
Vemoniatoituosa (L.)Blake ' 190

CONVOLVULACEAE
ipomoea ii/aves (vinilo) cmisy 07
Menemiaruoemsa (L.)Rem|e - 175
Operculina pinatiñda (HBK)0. Doriell ' 160

CRASSULÁCEAE (Lam) Pers.
Kalanchoe pinnata 43

CUCURBITACEAE
Lllffe aegyphaca Mill 44, 129
Melothrla pendula L. 124
Momordica charanüe L "' 123
Sechium edule (Jaoq,) Swan: 183

DILLENIACEAE
Seurauia scabñda Hemst. 82

DIOSCORACEAE
Diosoorea bulbileia L. 125
Diosoorea oomposita Hemsl, 117,151

EBENACEAE
Díospyros digyna Jeoq. 112

ELAEOCARPACEAE
Muntingia calabura L. 3, 47. 60

EUPHORBIACEAE
Aca/ypna afvensis Poepp. & Emi. ei, 131
Ade/ia barbinervis Sohleoht. 8- Cham. 66
Cnidosoolus multíloous 57
Cioton draoo Sctileotwt. 10, 16
Croton ieflexifolíus HBK 69
Jatropha curcas L_ 100
Manihor esculenta Cratntz 154

FAGACEAE
Quercus oleoídes Cham. & Sohledit. 89, 90

256



FLACOURTIACEAE 
Casearia silvestris Sw. -
Pleuranthodendron lindenii (Turcz.) Sleumer 
Xylosma cf. f/exuosum (HBK) Hemsl. 

GRAMINAE 
Guadua amplexifolia Presl. 
Coix lachryma-jobi L. 
Gynerium sagittatum (Aubl.) Beauvois 
Paspalum paniculatum L. 

LABIATAE 
Hyptis verticillata Jacq. 
Salvia microphylla HBK. 
Satureja brownei (Sweet) Briq. 
Teucrium cubense Jacq. -

LAURACEAE 
Ucaria capftata (Cham. & Schlecht.) Kostennans 
Nectandra loesenerii Mez. 
Nectandra rubiflora (Mez.) C.K. Allen -
Persea americana Mili. 
Persea schiedeana Ness. 
Persea sp. 

LEGUMINOSAE 
Acacia angustissima (Mili.) O. Kuntze 
Bauhinia divaricata L. 
Cajanus cajan (L.) Huth. 
Calliandra houstoniana (Mill.) Stand l. 
Calopogonium caerulrum L. * 
Cojoba arborea (L.) Britt. & Rose 
Delonix regia (Bojer) Raf. 
Desmodium sp. -
Diphysa robinioides Benth. 
Gliricidia sepium (Jacq.) Steud. 
Inga jinicuil (Schlecht.) Vatke 
Inga paterno Hanns. 
Inga pavoniana Don 
Lennea melanocarpa (Schlecht.) Vatke ex Hanns. -
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 
Mimosa albida Humb. & Bompl. 
Mucuna cf. deeringiana (Bort) Merrill. 
Phaseolus lunatus L. 
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18,85 

199 

70 
172 

21 
102 

141 
5, 215 

203 
236 

219 
182, 220 

234 
196 

197, 206 
134 

50 
24 
37 
35 

205 
73 
98 
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65 

12, 72 
04 

122 
20 

153, 167 
146 

FLACDURTIACEAE
Casearia silvestris Su. "
Pleuranthodendron findení (Turiz.) Sleumer
Xylosma ct. Ilexuosum (HBK) Hemsl.

GRAMINAE
Guadue amplexifolía Presl.
Coix Iachryma-¡`obi` L.
Gyneríum sagìtrarum (Aub|.) Beauvais
Paspelum penicuíatum L,

LABIATAE
Hypiis verfia/lara Jwq.
sama micmphyiia i-iai<
Setuieja brownei (Sweet) Briq.
Teucríum oubense Jaoq. "

LAURACEAE
Ucaria capitala (Chem. G Sohieoht.) Kostermans
Nedandra Ioesenerii Mer.
Neidandra rubifiora (Mez.) C.K Allen "
Persea americana Mill.
Persea schiedeana Ness.
Persea sp.

LEGUMINOSAE
Acacia angustissima (MiII.) O. Kuntze
Bauhínia divaricala L.
Cajanils cajan (L) Huth
Calliandra houstoniana (Mill) Standl.
Calopogonium caerulrum L '
cojan@ amores (L) emi. s. Rose
Delonix regia (Bojer) Raf.
Desmodium sp. "
Diphysa robinioides Benth.
Gliliddia sepium (Jeoq.) Steud.
Inga jinicuíl (Schledit) Vatke
Inga patemo Harms,
Inga pevoniana Don
Lennea melanocarpa (sctilectit) Vatke ex Harms. ""
Leiicaena ieuimepiiaia (Lam ) ae wii
Mimosa albida Humb. 8. Bompl.
Mucuna cf. deeringiana (Bart) Merrill.
Phaseolus Iunatus L.
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207
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172
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182, 220
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Rhynchosia longeracemosa Mart & Gal. -
Senna cobanensis (Britt. & Rose) lrwin & Bameby * 
Senna papillosa (Britt. & Rose) lrwin & Bameby 
Senna racemosa (P. Millar) lrwin & Bameby 
Vigna adenantha (G.F. Meg.) Masch. & Stain * 

MALPIGHIACEAE 
Byrsonima crassifolia (L.) HBK 
Bunchosia guatemalensis Niedenzu 

MALVACEAE 
Abelmoschus manihot (L.) Medie. 
Hampea nutricia Fryxell 
Hibiscus spiralis Cav. 
Pavonia schiedeana Steud. 
Sida rhombifolia L. 

MELASTOMATACEAE 
Arthrostema ciliatum Ruíz & Pavón 
Clidemia petiolaris (Schlecht. & Cham.) Schlecht. ex Triana 

Conostegia icosandra (Sw.) Urban 
Conostegia xalapensis (Bonpl.) D. Don 

MELIACEAE 
Cedrela odorata L. 
Guarea glabra Vahl 
Melia azedarach L. 
Swietenia macrophylla King 
Trichilia havanensis Jacq. 

MORACEAE 
Castilla elastica Cerv. 
Cecropia obtusifolia Bertol 
Pseudo/media oxiphyllaria Donell-Smith 
Trophis racemosa (L.) Urban 

MUSACEAE 
Heliconia schiedeana Klotzch 
Musa acuminata Colla * 

MYRSINACEAE 
Ardisia compresa HBK. 

MYRTACEAE 

258 

191 
158 

13, 174 
159 
186 

36, 137 
71, 120 

248 
104 
46 

243 
179 

198 
27 

15 
02 

42, 101 
169 
77 

22,227 
75 

221 
23 
61 

64, 194 

56 
229 
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Rhynchosia longeracemosa Man & Gal. "
Senna cobanensis (Britt. & Rose) Irwin 5 Bameoy "
Senna papillosa (Britt. & Rose) Irwin & Bameby
Senna raoemosa (P. Miller) Irwin & Bameby
Vgria aderianrha (G.F. Meg.) Masch. & Stain "

MALPIGHIACEAE
Byrsonima crassifolia (L) NEK
Bunchosia guatemalensis Niedenzu

MALVACEAE
Abelmoschus maníhot (L.) Medic.
Hampea nutn'o'a Fryxell
Hibiscus spiralis Cav,
Pavonie schiedeana Steud.
Sida rtiombifolia L,

MELASTOMATACEAE
Aftlirostema oiliatum Ruíz 8- Pavón
Clidemia peIi`oIen's (Sohlecht. Si Cham.) Schlectit. ex Triana

Coriostegia ioosandra (Sr/.) Urom
Conostegia xalapensis (Boi-ipl.) D. Don

MELIACEAE
Cedrela odorata L.
Guarea glabra Vahl
Melia azederach L.
Swetenia macrophydla I-Gng
Trichilia havariensis Jaco.

MORACEAE
Casfilla elasfim Cerv.
Cecropia abtusifolía Bertol
Pseudolmedia oxiphyllaria Donell-Smith
mpiiis raoemasa ii.) uman
IIUSACEAE
Helioonia schiedeana Klotzch
Musa acuminata Colla '

MYRSINACEAE
Ardisia oompresa HBK

IIYRTACEAE

258

191
158

13,174
159
186

36, 137
71, 120

248
104
46
243
179

198
27

15
O2

42. 101
169
77

22, 227
75

221
23
61

64, 194

56
229

38



Eugenia capuli (Schlecht. & Cham.) Berg 
Pimenta dioica (L.) Merrill 
Psidium guajava L. 
Syzygium jambos (L.) Alston 

ORCHIDACEAE 
Oncidium sp. 
Vanilla planifolia Andr. 

OXALIDACEAE 
Oxalis latifolia HBK 

PALMAE 
Chamaedora oblongata Mart. 

PAPAVERACEAE 
Bocconia frutescens L. 

PASSIFLORACEAE 
Passiflora coriacea Juss. 

PEDALIACEAE 
Sesamun indicum L. 

PHYTOLACACEAE 
Petiveria alliacea L. 
Rivinia humilis L. 

PIPERACEAE 
Piper auritum HBK. 
Pipersp. • 

POLEMONIACEAE 
Loeselia mexicana (Lam.) Brand. 

POL YGONACEAE 
Cocoloba schiedeana Lindau 
Rumex crispus L. 

RANUNCULACEAE 
Clematis grossa Benth. • 

ROSACEAE 
Couepia poliandra (HBK) Rose 
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 
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173 
17 
67 
74 

224 
231 

201 

78 

177 

245 

247 

181 
106, 136 

62 
45 

216 

228 
138 

48, 176 

241 
19 

Eugenia capuli (Sohleoht. & Cham.) Berg
Fimenia dioica (L) Meniii
Psídium guejava L.
Syzygiumjambos (I_.)A|ston

ORCHIDACEAE
Onddium sp.
Vanilla planifo/ia Andr.

OXALIDACEAE
Oxalis /atifolia HBK

PALMAE
Chamaedora oblongala Man

PAPAVERACEAE
Bocoonia Irulesoens L.

PASSIFLORACEAE
Fassiflora ooriacea Juss,

FEDALIACEAE
Sesamun ¡ndicum L.

FHYTOLACACEAE
Petivena a//¡aces L.
R/vinia humi/is L.

PIPERACEAE
Piper auritun-i HBK.
Piper sp. '

POLEMONIACEAE
Loeselia mexicana (Lam.) Brand.

POLYGONACEAE
Coooloba schiedeana Liridau
Rumex crispus I.

RANUNCULACEAE
C/emails grossa Benih, "

ROSACEAE
Couepia poliandra (HBK) Rose
Eriobotryajaponíca (Thunb.) Lindl.

259

173
17
67
74

224
231

201
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1 77
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Licania platypus (Hemsl.) Fritsch 
Prunus persica (L.) Batsch. 

RUBIACEAE 
Coffea arabica L. 
Hamelia patens Jacq. 
Psychotria papantlensis (Oerts.) Hemsl. 
Psychotria sp. • 

RUTACEAE 
Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle 
Citrus aurantium L. 
Citrus sinensis L. 
Murraya paniculata (L.) Jack 

SALICACEAE 
Sa/ix chilensis Mol. 

SAPINDACEAE 
Cupania dentata DC. 
Sapindus saponaria L. 

SAPOTACEAE 
Chrysophy/lum mexicanum Brandeg ex. Standl. 
Pouteria campechiana (HBK) Baheni 
Pouteria sapota (Jacq.) H.B. More & Steam 

SCROPHULARIACEAE 
Ruselia equisetfformis Schlecht. & Cham. 

SIMARUBACEAE 
Picramnia andicola Tulasne * 
Picramnia antidesma Swartz 

SOLANACEAE 
Capsicum annuum L. 
Cestrum noctumum L. 
Lycianthes stephanocalyx (Brandeg.) Bitter 
Physalis gracilis Miers. 
Solanum americanum Mill. 
Solanum erianthum L. -
Solanum hispidum Pers. 
Solanum nudum Dunal 
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111 
58 

59 
88 
83 

233 

2.46 
211, 213 

188 
34 

195 

110 
200 

189 
92 

105, 108 

31 

204 
147 

99 
87 

140 
127 
109 
115 
168 
107 

Licanla platypus (Hems|.) Friisdi
Prunus persíca (L.) Betsch.

RUBIACEAE
Cofiea areblca L.
Hame/ia patens Jaoq.
Psychotfie papenllensis (Oensi) Hemsl.
Psycholria sp. '

RUTACEAE
Cltn/s eurantiilolle (Christm) Swingle
Crtms auranlium L.
Citrus sinensis L.
Munaya panículala (L.) Jack

SALICACEAE
Salíx chilensis Mol.

SAPINDACEAE
Cupanla de-nieta DC,
Seplndus saponaria L.

SAPOTACEAE
Chrysophyilum mexibanum Brandeg ex Standl
Pouteria campechiana (HBK) Baheni
Poutena sapota (Jacq.) H.B. More & Steam

SCROPHULARIACEAE
Ruselie equi'seti'Ioimis Schleoht. 8- Cham.

SIMARUBACEAE
Picramnla andioola Tulesne '
Picramriia anrídesma Swanz

SOLANACEAE
Capsicum annuum L.
Cestrum noctumum L.
Lycianthes stepnanocalyx (Brandeg.) Bitter
Physalis graci/is Miera,
Solanum americanum Mill.
Solanum eñanthum L. "
Solanum hispidum Pers.
Solanum nudum Durial
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STERCULIACEAE 
Guazuma ulmifolia Lam. 
Theobroma cacao L. 

TILIACEAE 
Heliocarpus appendiculathus Turcz. 
Heliocapus donell-smithii Rose 

TURNERACEAE 
Erbichilia odorata Seem. 

ULMACEAE 
Trema micrantha (L.) Blume 

UMBELLIFERAE 
Eryngium foetidum L. 

URTICACEAE 
Myriocarpa longipes Liebm. 

VERBENACEAE 
Lantana camara L. 
Uppia dulcis Trev. 
Uppia myriocephala Schlecht. & Cham. 

VIOLACEAE 
Viola odorata L. 

VITACEAE 
Cissus microcarpa Vahl. * 

ZINGIBERACEAE 
Hedichium coronarium J. Koing 
Renealmia alpinia (Rottboell) Maas 
Zingiber officinalis Roscoe 

* tiene nombre totonaco, pero no uso. 
- no tiene nombre totonaco ni uso. 
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STERCULIACEAE
Guazuma ulmifo/ia Lam.
flieobroma cacao L.

TILIAOEAE
Heliocarpus appendículalhus Turcz.
Heliocapus done!!-smithii Rose

TURNERACEAE
Erblchilia odorela Seem,

ULMACEAE
Trema miorantha (L.) Blume

UMBELLIFERAE
Eryngium foelidum L.

URTICACEAE
Myrlbcarpa løngipes Liebm.

VERBENACEAE
Lantana camara L.
Lippía dulcis Trev.
Lippia myríooephala Schleorit. & Cham.

VIOLACEAE
l/ola odorala L.

VITACEAE
Cissus microcarpa Vahl. '

ZINGIBERACEAE
Hedichlum coronarium J. Koing
Renealmia akplriie (Rottboell) Maas
Zlngiber olficinalls Roscoe

' tiene nombre totonaoo, pero no uso,
" no tiene nombre totonaoc ni uso.

93. 225
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b). NOMENCLATURA TOTONACA DE LAS PARTES Y ORGANOS 
DEL CUERPO HUMANO 

Barba Kalhchixit Mejillas Quilhtun 
Barriga Xpan Menton Kalhtzan 
Brazo Macxpan Muelas Xwatitatzan 
Cabello Chixit Muñeca Macapixni 
Cabeza Akxeaka Músculo Liwat 
Cadera Tanquilhni Nalgas Tantin 
Cara lacan Naríz Canean 
Cejas Lakpichixit Nervios Xnujut 
Cerebro Acsiquitit Ojo Lakastapu 
Cintura Tanpulakni Ombligo Tampusni 
Codo Maklhtzan Oreja Takan 
Columna vertebral Stipulucut Ovario Puma ca man 
Corazón Anima Palma de la mano Macxtanpun 
Craneo Aklucut Pecho Cuxmun 
Cuello Pixni Pene spun 
Cuerpo Makni Pestañas Lakpitzitzit 
Dedos Lactzumacan Pie Tantun 
Dientes Tatzan Piel Xuwa 
Espalda Aklhcha Pierna Aklhtantun 
Estómago Poko Pulmones Pukaxam 
Garganta Lilocuan Riñones Putzulun 
Hígado lhwacaca Rodilla Tzokosni 
Hombro Paxtum Senos Tsiquit 
Huesos Lucut Talón Quinsan 
Intestinos Paluwa Testículos Tankalhwat 
Labio Quilhpin Tronco Stipun 
Lengua Simakat Uñas Siyan 
Mano Macan Vesicula Xi e xi 
Matriz pun 
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b). NOMENCLATURA TOTONACA DE LAS PARTES Y ORGANOS
DEL CUERPO HUMANO

Barba
Baniga
Brazo
Cabello
Cabeza
Cadera
Cara
Cejas
Cerebro
Cintura
Codo
Columna vertebral
Corazón
Craneo
Cuello
Cuefw
Dedos
Dientes
Espalda
Estómago
Garganta
Hlgado
Hombro
Huesos
intestinos
Labio
Lengua
Mano
Matriz

iuineiiixii
Xiwi
Mucxpan
Chlidt
Alotuka
'ruiquiiivii
lucen
ukpicmxii
Acsiquitit
Tlripulaknl
Mlklhdarl
Stipulucut
Anima
Akluctlt
Plxnl
Mlkni
Llckurnacan
Talzan
Aklhcha
Potro
I.Ilocu¡n
Ihwecaca
Paxtum
Lucut
Paluwa
Ouiltipin
Slmakat
Macan
pun
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Mejillas
Menton
Muelas
Muñeca
Músculo
Nalgas
Nariz
Nervios
0i°
Ombligo
Offiìa
Ovario
Palma de la mano
Pedro
Pene
Pestañas
Pie
Piel
Pierna
Pulrriones
Riñones
Rodilla
Senos
Talon
Testíoulos
Tronco
Uñas
Vesioula

Ouilhtun
Kalhtznn
Xwatitatnn
Macaplxnl
Lìwat
Turitin
Cancan
Xriujut
Lakastapu
Tampusnl
Takan
Purnacarrian
Macirtanpun
Cuxmun
upuri
Lakpiiziuii
Tlritun
Xirwa
Aklhtarltun
Pukaxlm
Puìzulurl
Tzokosrii
Tsiquit
Quinsan
Tankaltiwat
Stipun
Siyan
Xicxl



e). NOMENCLATURA TOTONACA PARA ANIMALES 

Abeja Kuxtacera Onza real Xmajan 
Abeja silvestre Kuxtataxkat Onzilla Tuskoyot 
Abejorro Chinin Pájaro Spun, Tzictzi 
Acama ya Akgchoko Paloma Stantzas 
Araña Xinkala Papan Peaka 
Ardilla Staya Pato Patux * 
Armadillo Kuyu Perro Chichi 
Avispa Kalat Pez Squiti 
Borreguillo Tujuma Pilinchi Tansulit 
Burro Axno* Piojo Sea ta 
Burritos X ca pu Piscuyo Piscuyo 
Calandria Yokni Pollo puyo* 
Chachalaca Pateak Primavera Xtokni 
Chénchere Chaakan Rabo amarillo taskuyaluwa 
Conejo Skaw Rana Chichaks 
Coralillo Coralesluwa Ratón Tsiya 
Cosol Tzililh Sapo Papat 
Coyote Sipichichi Tecolote Monkxni 
Cucaracha Xumpipi Tejón Xcuti 
Escorpión Skololo Tigre Lapanit 
Gallina Xtilan Tigrillo Stacumitsi 
Gato Mitsi Tigrillo pollero Stanquiwi 
Gavilán Waya Tlacuache X tan 
Golondrina Akapunpalhna Totola Snati 
Gusano Actzuluwa Torcaza Tuxtuculut 
Guajolote Chawila, Tajna Tordo Tzicuin 
Hormiga Chan Tortuga Kayan 
Lagartija Scululu Tuza real Tuxpan 
Liebre Tanpanamac Vaca Wacax * 
Mariposa Xpipileak Venado Juqui 
Mazacuate Juquiluwa Víbora Luwa 
Miaguatillo Stakalax Víbora ranera Xtankaluwa 
Murcielago Squita Voladora Cuxiluwa 
Nahuyaca Quilhtzi- muncsni Zopilote Ch un 
Oso hormiguero Sucunu Zorra Weakni 

* palabras que son préstamos del español 
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c). NOMENCLATURA TOTONACA PARA ANIMALES

Abeja
Abeja silveslre
Abejorro
Acamaya
Araña
Ardilla
Armãdillu
Avispa
B¢mgu¡||<›
Burro
Burrilos
Calandria
Chachalaca
Chénchere
Conejo
Coralillo
Cosol
Coyote
Cucaraoha
Escorpión
Gãllina
Galo
Gavilán
Golondrina
Gusano
Guajolole
Homriga
Lagartija
Liebre
Mariposa
Mazacuale
Miagualillo
Murcielago
Nahuyaca
Oso hormiguero

' palabras que son préstamos del español

Kuxtacara
Kuxhhxkal
Chinin
Akgnhokø
Xinkala
Stay:
Kvw
KIIII
Tujuma
Axnø '
Xcapu
Yøknl
Pitnak
Chaakan
Skaw
Coralesluwa
Tlllilh
Slplchlchl
xumplpl
Skololo
Xfilän
Mimi
Way:
Akapunpalhna
Actzuluwa
Chawila, Tajna
Chan
Scululu
Tanpanamnc
Xpipileak
Juquiluwa
Sukalax
Squita
Ouilhtzì- muncsni
Sucunu
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Onza real
Onzìlla
Pájaro
Paloma
Papan
Palo
Perro
Pez
Pillnchl
Piop
Pisouyo
Pollo
Primavera
Rabo amarillo
Rana
Ratón
Saw
Teoolole
Tejón
Tigre
Trgrillo
Tlgrillo pollero
Tlscuaohe
Tolola
Torcaza
Tordo
Tortuga
Tuza real
Vam
Venado
Víbora
Víbora ranera
Voladora
zøpirore
Zorra

Xmajan
Tuskoyot
Spun. Tzlcizl
Stantzas
Paakn
FIN! '
Chlchi
Squlfi
Tansulit
Scala
Piscuya
puyo "
Xtokní
taskuynluwa
Chichaks
Tsiya
Papa!
Monkxnì
Xcuü
Lapanlt
Stacumilsl
Stanqulwi
Xtan
Snaü
Tuxtucului
Tzicuin
Kayan
Tuxpan
Wacax '
Juqui
Luwa
Xfankaluwl
Cuxiluwa
Chun
Weaknl



d).GLOSARIO 

Agarroso. Astringente al paladar. 

Agua de tiempo. término empleado para indicar que una infusión se debe ingerir 
continuamente a lo largo del día. 

Aguafloso. se refiere a la lefla o a las plantas que tienen mucha agua. 

Agüita o jugo. término usado para referirse a la savia de las plantas. 

Alforra. Padecimiento en los niflos recien nacidos, que se caracteriza por erupciones 
en la piel e irritación del ano. 

Apresurar el parto. Aumentar las contracciones uterinas durante el parto. 

Barrer. Consiste en pasar las ramas de alguna planta medicinal sobre el cuerpo de la 
persona enferma, iniciando generalmente desde la cabeza. 

Cáscara. Palabra usada para referirse a la corteza de la madera. 

Chapotear. Golpear la parte enferma con ramas de plantas medicinales. 

Chichinar o chichinado. Quemar o quemado; también se usa para referirse a la leña 
que se quema (se refiere a la combustión) muy rápido. 

Cocimiento o infusión. Preparado que se obtiene al hervir por varios minutos las 
plantas medicinales. 

Cogoyo. palabra usada para referirse a los primordios foliares. 

Cuajo. Enfermedad de los niños debida generalmente a caídas, lo cual ocasiona 
desarreglo de los intestinos y estómago. Se caracteriza por la presencia de diarreas. 

Despicar. Deshojar 

Emplasto. Acción de aplicar plantas generalmente maceradas sobre alguna parte del 
cuerpo. 

Espanto o susto. Síndrome cultural ocasionado por impresiones fuertes, lo cual puede 
provocar la pérdida del alma de la persona. 

Fogón. Brasero 
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a›.c|.osARlo

Aganoso. Astringente al paladar.

Agua de tiempo. término enpteado para indicar que una infusión se debe ingerir
oontinuemente a lo largo del dia.

Aguañoso. se refiere a La leña o a las plantas que tienen mucha agua.

Agnita o jugo. término usado para referirse a la savia de las plantas.

Atforra. Pedecimiento en los ninos recien nacidos, que se caracteriza por empciones
en la piel e irritación del eno.

Apresurar el parto. Aumentar las oontraociones uterinas durante el parto.

Berrer. Consiste en pasar las ramas de alguna planta medicinal sobre el werpo de la
persona enierma, iniciando generalmente desde la cabeza.

Cáscara. Palabra usada para referirse a la corteza de la madera,

Chapotear. Golpear la parte enferma con ramas de plantas medicinales.

Chidiinar o chidwinado. Quemar o quemado; también se usa para referirse a la leña
que se quema (se refiere a la combustión) muy rápido.

Cocimiento o infusión. Preparado que se obtiene al hervir por vanos minutos las
plantas medicinales.

Cogoyo. palabra usada paa referirse a los primordios loliares.

Cuajo. Enfermedad de los niños debida generalmente a caidas. lo mal ocasiona
desarreglo de los intestinos y estómago. Se caracteriza por la presencia de diarreas

Despicar. Deshojar

Emplasto. Aooiòn de aplicar plantas generalmente maoeradas sobre alguna parte del
cuerpo.

Espanto o susto. Síndrome cultural ocasionado por impresiones fuertes, lo cual puede
provocar ta pérdida del alma de la persona

Fogbn. Bresero
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Infusión alcoholica. Preparación que resulta de poner a reposar en alcohol la planta 
(s) medicinal (es). 

Jiote. mancha en la piel 

Latido. Dolor que se presenta en la boca del estómago, a causa de un coraje o 
preocupación. Se le denomina latido porque hay la sensación de que el corazón late 
en esta región del cuerpo. 

Lechesilla. Latex 

Limpiar. Pasar las plantas medicinales sobre el cuerpo o alguna parte de él. 

Machacar. Macerar 

Mal de boca. Irritación de las partes blandas de la boca. 

Mal de ojo. Padecimiento cultural que se presenta generalmente en los niños y es 
ocasionado por la mirada penetrante de alguna persona. 

Mal de orín. Enfermedad que se caracteriza por ardor al orinar. 

Mal viento. Síndrome de filiación cultural que se caracteriza por la presencia de 
vómito y mareo. 

Paladear. Practica médica tradicional que consiste en untar en el paladar del enfermo 
el remedio o planta medicinal. 

Palo. Término empleado para referirse al árbol. 

Panela. Piloncillo. 

Parturienta. Mujer en labor de parto. 

Pedacitos. Trozos pequeños. 

Poxco. Enmohecido. 

Quedar crudas. quedar inflamadas del vientre después del parto. 

Quemadas. Enfermedad cultural ocasionada por no enterrar en forma correcta la 
placenta. Se presenra irritación de la piel e hinchazón. 

Refino. Aguardiente 
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Infusión elooriolica Preparación que resulta de poner a reposar en alcohol la planta
(s) medicinal (es).

Jiote. mancha en la piel

Latido. Dolor que se presente en la boca del estomago, a cause de un coraje o
preocupacion. Se le denomina latido porque hay la sensación de que el corazón late
en esta region del ouerpo.

Lechesìlle. Latex

Limpiar. Pasar las plantea medicinales sobre el cuerpo o alguna parte de él.

Meohacar. Macerar

Mel de boca. irritación delas panes blandas de la boca.

Mal de op. Pedecimiento cultural que se presenta generalmente en los ninos y es
ocasionado por la mirada penetrante de alguna persona,

Mal de orln, Enfermedad que se oaraderiza por ardor al orinar.

Mal viento. Sindrome de filiación cultural que se caracteriza por la presencia de
vomito y mareo.

Paladeafi Practica médica tradicional que oonsiste en untar en el paladar del enfermo
el remedio o planta medicinal.

Pelo. Término empleado para referirse al árbol

Panela. Piloncillo.

Parturienta. Mujer en labor de parto.

Peaaettos. Trozos pequenos.
Poxoo. Enmohecido.

Quedar crudas. quedar infiamadas del vientre despues del parto.

Quernadas Enfermedad cultural ocasionada por no enterrar en forma correcta la
placenta. Se presenra irritación de la piel e hinchazón.

Refino. Aguardiente
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Rollo. cantidad de ramas o plantas medicinales que se usa como medida para 
preparar infusiones. Generalmente lo que se agarra con una mano. 

Salpullido. Erupción de la piel. 

Secar la matriz. Desinflamar la matriz. 

Tarea de leña. Medida local para comercializar la leña: mide una vara (84 cm.) de alto 
por 4 de ancho. 

Tlacote. Abceso con pus. 

Tos ahogadora. Tosferina 
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Rollo. cantidad de ramas o plantas medicinales que se usa como medida para
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