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Resumen 

El presente trabajo se realizó en las comunidades Mayos de 
Goros Pueblo (con agricultura tecnificada) y Tesila (con 
agricultura de temporal y recolecta) en el norte del estado de 
Sinaloa, México. Sus objetivos fueron: 1) comparar los 
reconocimientos y usos de plantas medicinales que se 
transmitieron a través de las generaciones, 2) detectar las 
especies de mayor importancia trasgeneracional, 3) identificar 
los sistemas de enfermedades más importantes en 1a zona de 
estudio según las plantas mostradas, y 4) comparar la diversidad 
de sistemas de enfermedades, padecimientos y frecuencia de 
mención entre generaciones y las comunidades estudiadas. 

La información que se obtuvo primeramente fue la del 
inventario etnobotánico para conocer las plantas medicinales más 
importantes utilizadas en las dos comunidades de estudio. Se 
consiguió información de 190 especies, escogiéndose 20 de las 
cuales en base a su frecuencia de mención (en tres clases de alta 
(con 12 plantas), mediana (con 6) y baja (con 2) frecuencia) para 
utilizarlas como estímulos. Los estímulos se mostraron a las 
mujeres de las tres generaciones de cada una de las 10 familias 
seleccinadas por comunidad. 

El análisis multivariado se realizó con el programa NTSYS 
(versión 1.8) empleando las herramientas de las técnicas de 
ordenación y los análisis de conglomerados. El análisis 
univariado consistió en ordenar las respuestas de las 
entrevistadas por la frecuencia de mención para detectar las 
especies más importantes y agrupar en sistemas los usos comunes 
trasmitidos trigeneracionalmente y bigeneracionalmente. El otro 
tipo de análisis fue de diversidad empleándose los índices de 
Simpson y Shannon-Wiener. 

No se demostraron diferencias en el reconocimiento y usos de 
estímulos entre la entrevistadas de ambas comunidades. 

En el análisis de conglomerados y coordenadas principales 
para datos binarios, las ancianas y adultas de ambas comunidades 
mostraron más compartibilidad y agrupamiento. Las jóvenes por el 
contrario presentaron mayores relaciones de incompartibilidad 
agrupándose entre ellas. El resultado es la agrupación 
indistinta de las entrevistadas en las comunidades. 

En los análisis de conglomerados para datos cuantitativos, 
sólo se presentó una agrupación debido a las cantidades 
heterogéneas de usos mencionados, las cuales no originaron 
patrones claros de separación entre las entrevistadas. 

Las especies más importantes en el análisis trigeneracional, 
fueron albahacar, sávila (introducidas) y echo y huichuri 
(nativas). En el bigeneracional: toji, tatachinole, tajuy, 
torote prieto, chicura y echo (nativas) y albahacar (introducida) 
fueron las plantas de major importancia. Los estímulos de mayor 
continuidad entre generaciones, resultantes de los análisis 
trigeneracional y bigeneracional, son coincidentes con las 
especies de más alta frecuencia del inventario etnobotánico 
preliminar. 

Los sistemas de las enfermedades del cuerpo humano más 

~ 



importantes a nivel trigeneracional y bigeneracional resu1taron 1 

según la clasificación modificada de la Organización Mundial de 
la Salud, son las de la piel y del tejido celular subcutáneo o 
capilar, las del aparato digestivo, las del sistema nervioso y 
las de los órganos de los sentidos. Por la clasificación del 
Instituto Nacional Indigenista los malestares diversos y los 
gastrointestinales son los más importantes. 

En general los análisis de diversidad mostraron diferencias 
entre las entrevistadas de grupos de edad y comunidades. La 
comunidad Goros Pueblo resultó con el índice de diversidad más 
alto que el de Tesila. 

vii 



Presentación 

Las plantas para los diferentes grupos humanos han sido 
históricamente un recurso que ha cubierto necesidades básicas 
como la alimentación, los medicamentos, la vivienda, entre otras. 
Los usos del recurso vegetal han variado con el desarrollo de las 
distintas formaciones socioeconómicas a lo largo del tiempo y los 
tipos de vegetación. 

Con las interacciones y relaciones constantes entre los 
grupos humanos de campesinos e indígenas y las plantas se han 
logrado mantener y profundizar conocimientos, clasificaciones, 
manejos, aprovechamientos, domesticaciones y diversificación de 
las plantas útiles. Estas relaciones han conservado y 
enriquecido una parte esencial de la cultura en diferentes grupos 
humanos desde tiempos prehispánicos hasta nuestro dias. 

México es actualmente uno de los oaíses del continente 
americano con mayor riqueza cultural y-botánica. Lo demuestran 
las 54 etnias que habitan en 9 regiones geográficas diferentes, 
en las cuales se distribuyen 10 tipos de vegetación que tienen 
una gran diversidad de flora, la ct!al ascier~de en los actuales 
inventarios a 30,000 especies, de las cuales 5,000 olantas 
vasculares son utilizadas por grupos humanos (Bye 1993) . En 
México se emplean de planeas medicinales entre 3000 y 3200, 
mientras de las alimenticias son aprovechadas entre 1800 y 2000 
(Martínez 1993) . 

En el noroeste de México habitan 10 grupos étnicos en eres 
regiones geográficas, en las cuales se distribuyen 5 tipos de 
vegetación. Los Mayos son uno de los grupos indígenas que 
habitan en el noroeste de México, su distribución geopolítica se 
encuentra entre los estados de Sonora y Sinaloa. 

Este grupo étnico sobrevivió a la conquista por los 
españoles, los abruptos cambios sociales, económicos y 
ambientales de la época del porfiriato, y hasta los más recientes 
que inician a partir de 1920 (Bañuelos 1994). Los Mayos se han 
mantenido con una relativa integridad cultural a pesar de las 
transformaciones históricas, las divisiones geopolíticas (entre 
Sinaloa y Sonora), y el mestizaje con mexicanos. Estas 
modificaciones han propiciado nuevas relaciones intra e 
interétnicas, así como nuevos nexos entre los mayos y su ambiente 
natural. 

Con el propósito de conocer una relación de los cambios 
ocurridos entre los Mayos, se realizó el presente trabajo de 
Etnobotánica Yoreme (Mayos) , en dos Comunidades de1 Norte de 
Sina1oa, el cual consistió en investigar entre las habitantes de 
las comunidades de Goros Pueblo y Tesila, el reconocimiento y uso 
de plantas medicinales. Además por medio de estímulos se 
evaluaron la transmisión de usos de las plantas a nivel tri- y 
bigeneracional, así como también la agrupación de los usos en 
sistemas de enfermedades o padecimientos y finalmente la 
diversidad de estímulos, sistemas de enfermedades, padecimientos 
y frecuencia de mención entre las comunidades y grupos de edad. 
Las plantas medicinales fueron escogidas como base del presente 
estudio debido a la importancia nacional de esta clase de plantas 
útiles entre los distintos grupos de campesinos e indígenas. 

V Í i i 



CAP~TULO 1. XNTRODUCCXÓ:tl 

1.1 Antecedentos históricos. 
En la región habitada por los cáhitas existen evidencias de 

un asentamiento con una antigiledad aproximada de 5000 años 
anterior a la 11egada de los españoles (Figueroa 1992). ser~a 
dif~cil precisar si c1 poblamiento corresponde a los ancestros de 
los actuales Mayos (conocidos entre ellos como Yoremes) , debido a 
que los primeros habitantes de la región eran grupos migratorios 
dedicados a la reco1ecci6n, caza y pesca. 

En el territorio habitado por los Cáhitas en el tiempo 
anterior a la conquista, se encontraban un gran número de tribus 
ó grupos humanos que se situaban en las riberas de cinco r1os que 
cruzan la planicie costera noroeste desde el centro de Sinaloa 
hasta el sur de Sonora. Las tribus se caracterizaban por su 
territorialidad y sus particularidades lingil~sticas. 

Por el R1o Mocorito resid1an los Orobatos y los Bacapas. En 
el R1o Sinaloa se encontraban los Tamazulas, Nures, Guasaves, 
Sisirnicaris, N1os, Babur1as, Chicoratos, Ohueras, Bacubiritos, 
Chicuris y Bamoas. Por el R~o Fuerte se distribuían los Ahornes, 
zuaques, TegUecos, Siria1oas, Tzoes o Zoes y Huitis o Huites. En 
e1 R~o Mayo habitaban los Etchojoas, Masiacas, Navojoas, Tesios, 
Carneas, Conicaris, Macoyagilis y Tepagilis. Por el R~o Yaqui 
habitaban las comunidades ind~genas de Hu~viris, Ráhum, Pótam, 
V~cam, Tórim, Bacum y Cócorit (Quintero 1978) • 

Las distintas re1aciones entre estos grupos humanos 
anteriores a la conquista, formaron, enriquecieron y mantuvieron 
la cultura Cáhita. 

El primer contacto bélico entre los Cáhitas y conquistadores 
fue en el año de 1533 con la expedición de Nuño de Guzmán que 
llegó a las aldeas ubicadas en el val1e de1 R~o Mocorito (Buelna 
1890). Las aldeas de los Mayos situadas por las orillas de los 
Ríos Sina1oa, Fuerte, Mayo y Yaqui fueron atacadas constantemente 
por los invasores bé1icos. Finalmente el sometimiento de 1os 
Cáhitas no fue posible conseguirlo por las armas (DIFOCUR sin 
fecha). 

Los misioneros inician la conquista ideológica en 1591 al 
entrar en territorio Cáhita a lo largo del R~o Sinaloa. Treinta 
años más tarde estuvieron en El Fuerte. Al Río Mayo llegaron en 
1613. con los Yaquis llegaron siete años más tarde (Beals 1943). 

E1 papel de los misioneros jesuitas que arribaron a la 
región mayo no consistió so1amente en catequizar, sino también en 
"reorganizar" la producción de las sociedades tribales, 
introduciendo la ganadería, nuevos cultivos agr~colas y distintas 
labores artesanales (Figueroa 1992). Iniciando con las nuevas 
actividades productivas el desarraigo de los antiguos Mayos con 
su ambiente productivo y natural. 

El fin de los conquistadores fue adueñarse de las riquezas 
naturales y de los ind~genas, imponiéndoles su cultura y 
borrándo1es todo vestigio de su ancestral e "incivilizada" forma 
de vida, utilizando como medios el exterminio directo, diferentes 
tipos de coerción y 1a cristianización. 
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El nombre de Cahitas o Cáhitas, que los misioneros jesuitas 
1es impusieron a 1os abor1genes, se debe a que ante 1as preguntas 
de los religiosos, los indigenas respondian Cáhita, diciéndoles 
en su idioma, que no entendian lo que les preguntaban (Spicer 
1969). Otro probable origen del nombre se remonta 
cronológicamente 58 años atrás, hasta la época del arribo de los 
conquistadores, quienes trajeron consigo la barbarie, la 
apropiación violenta y el saqueo, ante su presencia los indigenas 
decian Cáhita, deciéndoles que nada sabian ni entendian. Cáhita 
significa en Yoreme "no hay" y "nada" (Alejandro Aguilar com. 
pers. 1994). 

Loe Mayos en 1a época de 1a conquista y anterior a e11a se 
dedicaban a la agricultura cultivando principalmente el maiz y 
frijol, además a la pesca, caza y recolección. 

Su organización era tribal, viv1an en chozas dispersas en 
sus terrenos de cultivo o en pequeñas aldeas (Cámara 1962). El 
misionero Pérez de Rivas en su recorrido por la región Cahita a 
principios de 1600 habla de la gran riqueza de plantas utilizadas 
por los nativos, señala "sembraban varias clases de frijol y 
calabaza, del ma1z se recog~an dos cosechas por año que se 
almacenaban en trojes-y graneros que ten1an sobre sus casas, 
además se recolectaban ra1ces y varias clases de frutos 
si1vestres. Algunas hierbas las utilizaban para envenenar las 
flechas" (Pérez 1944). 

En un pueblo Cahita denominado Nuri se cultivaba ma1z, 
frijo1, ca1abazas, se recoiectaban tunas y pitayas, sus 
habitantes utilizaban vestidos de algodón. Sus viviendas las 
hac~an de magiley y uva silvestre, sus casas tenían terrazas y 
canales (Pennington 1980) • Probablemente las terrazas referidas 
eran las enrramadas o ramadas comunes en la vivienda y el granero 
tradicional de los Yoremes. 

1.2 Ra1acionas 1inqüísticas. 
El idioma hablado en la región occidental de Mesoamérica 

marginal fue e1 Cáhita, formado por tres dialectos, el Yaqui, 
Mayo y Tehueco (Buelna 1890). Spicer (1969) menciona que además 
de las tres lenguas, el Cahita incluia el Cinaloa y el zuaque; su 
distribución comprendia las comunidades indigenas asentadas en 
las regiones aledañas a los R~os Yaqui, Mayo, Fuerte, Sinaloa y 
Mocorito. 

La cultura de la que forman parte los Mayos es la Cahita, 
que forma parte de la subfamilia lingilistica CAHITAN, familia 
TARACAHITAN (Spicer 1969), perteneciente a su vez al gran grupo o 
tronco UTO-AZTECA (Bennett y Zingg 1978), también conocido como 
YUTO-NAHUA (González 1993). Por sus relaciones lingil~stica~ los 
mayos comparten ra1ces con 1os Yaquis, Guarijios, los Pima
Pápagos, los Opatas, los Tarahumaras, los Tepehuanos, los Ceras, 
los Tepecanos y los Huicholes. 

1.3 Xdantidad cu1turai. 
El origen del nombre Mayos presenta por lo menos dos 
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fuentes, e1 primero y más aceptado proviene de mayea, que en su 
idioma significa ori11a (A1ejandro Agui1ar com. pers. 199r,). que 
se extiende a 1os que habitaban por 1a ori11a, otra acepción es 
"gente de 1a ribera" (Agui1ar y Mo1ina 1994). La exp1icación de1 
nombre es debido a 1os 1ugares que han habitado 1os Mayos desde 
tiempos ancentra1es por las ori11as o riberas de r1os. El otro 
posib1e origen del término, es textualmente el nombre Mayo, que 
significa árbo1 de mauto (Po1icarpio F1ores com. pers. 1995). 
Esta p1anta (Lyai1oma 4ivaricata (Jacq.) Macbr.) presenta varios 
usos, es empleada en medicina, talabarter~a y como 1eña en 1a 
región que habita esta etnia. 

Los Mayos de1 norte de Sina1oa se autodenominan "yo1em•men" 
(Yoremes), que en 1engua Cahita significa "indlgena", "hombre", 
"persona", "grupo de personas". etc. (Lionnett 1977) o "e1 que 
respeta 1a tradición" (Me11ado 1994). Otro significado es "e1 
que nace", "e1 que ha nacido" (A1ejandro Agui1ar com. pers. 
1994). El nombre es parte de su identidad cultura1, sobre el 
grupo étnico Yoreme se dice: "En rea1idad en ninguna otra parte 
de Norteamérica o México se observa un dominio tan completo del 
indio respecto a su propia región" (Bennett y Zingg 1978). 
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CAPÍTULO 2. OBJETrvos y METODOLOGrA 

2.1 Objetivos. 
2.1.1 Objetivo qenera1es. 

1) Comparar e1 conocimiento etnobotánico de una comunidad 
tradicional con el de una comunidad menos tradicional de1 mismo 
grupo étnico. 

2.1.2 Objetivos especíricos. 
1) Comparar los reconocimientos y usos de p1antas 

medicinales entre el conjunto de entrevistadas Mayos de 1os 
diferentes grupos de edad o generaciones pertenecientes a las 
comunidades de Goros Pueb1o y Tesila, Sinaloa. 

2) Relacionar las asociaciones de entrevistadas 
trigeneraciona1es y bigeneracionales con los est~mulos. 

3) Identificar las plantas medicinales con mayor va1or 
trasgeneracional por medio de estimulas. 

4) Determinar los sistemas de enfermedades más importantes. 
5) Comparar la diversidad de est~mulos entre asociaciones 

bigeneracionales y trigeneracionales de ambas comunidades. 

2.2 Hipótesis. 
El conocimiento etnobotánico espec~ficamente de la medicina 

tradicional se encuentra estrechamente ligado a la actividad 
económica que realice un grupo humano. 

H1: Las comunidades de Goros Pueblo y Tesila en el norte de 
Sinaloa muestran variaciones en sus actividades económicas. En 
1a agr~cola presentan áreas con distinto tipo de agricultura y 
por consecuencia en la conservación de su tradición etnobotánica: 

H1a: Goros Pueblo ha dependido de la agricultura con riego 
tecnificado, por lo cual se ha convertido en una comunidad menos 
tradicional. consecuentemente se espera encontrar un menor 
reconocimiento y usos de plantas medicinales. 

Hib: Tesila por el contrario ha presentado una agricultura 
dominantemente temporalera de baja tecnificación, y desarrollan 
1as diferentes familias la recolección, siendo una comunidad más 
tradicional. se supone 1a existencia de un mayor reconocimiento 
y usos de plantas medicinales. 

H2: Las asociaciones trigeneracionales y bigeneracionales 
pertenecientes a Tesila se agruparán entre ellas por e1 mayor 
reconocimiento de est1mu1os. Lo contrario se cree encontrar en 
Goros Pueblo, donde las agrupaciones trigeneracionales y 
bigeneracionales se agruparán entre ellas por el menor 
reconocimiento de est~mulos. 

H3: Se espera que las plantas de mayor importancia 
difundidas por las tres y dos generaciones, sean 1as reportadas 
con una mayor frecuencia en ei inventario etnobotánico. 

H4: Los sistemas de padecimientos más importantes serán 
igua1es a los reportados para 1os Mayos de Sonora. 

HS: En la comunidad más tradicional de Tesila se mencionará 
un mayor nQmero de est1mu1os y usos de plantas medicinales, as1 
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como también una distribución homogéneamente alta de dichas 
menciones, por e1 contrario en 1a menos tradicional de Goros 
Pueblo, se citará una menor cantidad de est~mu1os y usos, 
resultando más heterogénea la distribución de 1as menciones. Se 
cree obtener una mayor diversidad en Tesi1a y una menor 
diversidad en Goros Pueblo. 

2.3 Métodos 4• investigación. 
La etnobotánica puede ser definida en un sentido muy amplio; 

por ejemplo, es e1 estudio de 1as interacciones entre los hombres 
y 1as plantas en 1as dimensiones tiempo, cultura y medio 
eco16gico (Hernández 1971) . También se puede definir a esta 
ciencia como "el estudio de 1as bases biológicas, ecológicas y 
culturales de las interacciones y relaciones entre plantas y 
humanos sobre tiempo evolutivo y espacio sociogeográf ico" (Bye 
1993) . 

La etnob6tanica es una campo mu1tidicip1inario, donde 
convergen de manera genera1 1as ciencias biológicas y sociales, 
de forma particular y con relaciones estrechas la botánica y 1a 
antropología, de las cuales se nutre de métodos y técnicas. 

Los antropólogos ~reeswe1l y Godelier (1976) mencionaron el 
plán de acción y las técnicas básicas para llevar acabo una 
investigación en este campo: del plán comentan, que la toma de 
datos debe de tener sentido, debiéndose de llevar e1 problema 
bién planteado y claro, para 1a revisión de1 tema siempre existen 
antecedentes sobre la zona o temática a investigar, para este 
paso se deben reunir literatura y mapas, 1a parte final del plán 
es clasificar los datos obtenidos. Con respecto a las técnicas 
primeramente citan que la bibliograf~a se debe de revisar y 
análizar desde una perspectiva comparativa, las fichas 
bibliográficas y 1os programas de computo orientados a la 
clasificación y análisis de 1a información obtenida, iniciándose 
e1 trabajo por la observación simple. 

Los historiadores Harvey y Prem (1984) puntualizando las 
técnicas de1 método histórico, primeramente mencionan se deben de 
revisar los archivos, analizar ia sociolog~a, antropolog~a y 
psicolog~a de los personajes bajo estudio, revisar la 
cartograf~a, fotos aéreas y mapas, aplicar 1as entrevistas, 
utilizar las diferentes fuentes etnográficas como las emplean ios 
etnobió1ogos, finalmente resaltan la importancia de las 
herramientas cuantitativas. 

Por su parte las herramientas botánicas (espec~f icamente las 
taxonómicas) para la verificación cient~fica son: colectas del 
material vegetal, identificación botánica, secado del especimen, 
elaboración de 1a ficha descriptiva y e1 depósito de la colecta 
en un herbario. 

Actualmente en etnobotánica existen un amplio rango de 
técnicas cuantitativas y cualitativas que son usadas en 
investigar las relaciones entre el hombre y 1as plantas (Cotton 
1996) • La entrevista es uno de los medios básicos que se emplean 
en este campo. sus tipos como la entrevista abierta sin i~mites 
y 1a semiestructurada forman parte de 1os métodos cualitativos y 
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1a estructurada o e1 enlistado libre pertenecen a 1os métodos 
cuantitativos (Martín 1995). 

Las herramientas metodológicds empleadas en e1 estudio de 
1as interacciones entre e1 hombre y 1as plantas han sido 
diversas, dependiendo siempre de un sin número de aspectos. 
Algunos del ellos son: los objetivos del trabajo, e1 grupo humano 
al que se estudiará, los antecedentes etnobotánicos, históricos, 
antropológicos, el ambiente natural, e1 equipo de trabajo, e1 
tiempo y los recursos. -

En el presente trabajo se combinan métodos y técnicas tanto 
cualitativas y cuantitativas. 

2.3.1 Comunidades de estudio. 
Las comunidades donde se realizó el estudio se eligieron por 

tener las siguientes caracter1sticas: 
a) La agricultura y la recolección como actividades 

económicas principales. 
b) El tipo de agricultura. Goros Pueblo fue seleccionado 

por ubicarse en 1a zona con agricultura totalmente de riego; 
aunque los Mayos de esta comunidad sean dueños solamente de una 
pequeña superficie de-242.55 ha. Tesila por el contrario se 
sitúa en una región dominantemente tempora1era, con una 
superficie de 1480 ha, es además una comunidad donde sus 
habitantes recolectan el orégano (Lippia pa1meri s. Wats.) 

e) La distancia de las comunidades a grandes ciudades. Los 
núcleos Mayos más alejados de ciudades y villas, conservan más 
ideas, creencias, actividades, prácticas d~ diagnósticos y 
curativas de orden mágico y esotérico, que aquellos aledaños a 
centros ubanos (Cámara 1962). Los Mochis es la urbe más grande 
del norte de Sinaloa, se ubica a 18 km al sur de Goros Pueblo y a 
90 km del soroeste de Tesila. Situándose Goros Pueblo más 
cercano al principal centro urbano del norte de Sinaloa. 

d) Facilidad de acceso a las comunidades en distintas 
estaciones del año. 

e) Su ubicación cercana a centros ceremoniales. Goros 
Pueblo se encuentra contiguo al de San Miguel Zapotitlán y Tesi1a 
a1 de Tehueco. Los centros ceremoniales Mayos son núcleos donde 
se conservan y enseñan a 1as nuevas generaciones aspectos 
cultura1es, como: sus tradiciones religiosas y orales 
sincréticas, lengua nativa, danzas y otros. Las ventajas de 
ubicarse cerca, son: 

- Poder trasladarse a las festividades ceremoniales con 
relativa facilidad y sin viajar largas distancias. 

- Las casas de poblaciones contiguas a los centros siempre 
son visitadas por grupos de yoremes en algunas festividades, como 
es el caso de los Jud1os-Mayos en 1a semana santa. Infiriéndose 
en estas 1oca1idades una mayor conservación de aspectos 
culturales. 

f) El tipo de vivienda. En Goros Pueblo predominan casas 
construidas con materiales modernos prefabricados como: 
1adri11os, varillas, cemento, láminas. Por e1 contrario en 
Tesi1a dominan las casas tradicionales construidas con materiales 
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lijeramente prefabricados como: e1 adobe u obtenidos directamente 
de 1a natura1eza, como 1odo, piedra y varas que se entretejen 
para paredes y techos. 

g) La existencia de 10 fami1ias o más, que tengan cada una 
tres generaciones comp1etas (anciana, adu1ta y joven). 

2.3.2 Revisi6n 4• antece4entes hist6ricos, etnobotAnicos y 
caracteriaaci6n 4•1 aal>ient• natura1. 

Las principa1es fuentes de información fueron: a) 
bib1iograf~a histórica y contemporánea, y b) mapas y cartas 
geo1ógicas, fisiográfica, topográfica, edáfica, hidrográfica, 
climática y de vegetación. En el caso de bib1iograf~a botánica, 
1a compi1ación de Langman (1964) fue úti1 para 1a revisión de 
p1antas con f1ores. 

2.3.3 Inventario etnobotAnico. 
E1 inventario es considerado como medio y no fin de la 

investigación etnobotánica. En e1 presente trabajo su objetivo 
principa1 fue obtener información sobre 1as p1antas medicina1es 
utilizadas por los yoremes de las comunidades de Goros Pueblo y 
Tesi1a, rea1izando 1o~ siguientes pasos: 

a) Elaborando e1 cuestionario inicial, considerando a 
quienes serán dirigidas 1as preguntas (Moreno 1979), las cua1es 
se orientaron a los distintos grupos de edad y sexo. Los 
interrogatorios fueron de tipo abierto. 

b) A la par con los cuestionarios se consideró la 
observación directa y participativa (Gispert et a1. 1979; 
Sprad1ey 1980) en 1os recorridos con informantes por los huertos, 
jardines, cultivos, vegetación natural, etc., que permitió 
contemplar aspectos imprevistos de importancia en e1 trabajo de 
investigación. 

e) Se colectaron por lo menos dos muestras de cada especimen 
que se registró con algun uso medicina1, para posteriormente 
identificarse y depositarse en 1os herbarios UAS y MEXU. 

2.3.4 se1eeci6n 4•1 q6nero 4• inrormant••· 
con e1 objetivo de conocer cuales son 1os Mayos que más 

conservan sus tradiciones etnobotánicas en 1as dos comunidades, 
nos conduce en 1imitar e1 sexo de 1os informantes, a quién se 1e 
mostrarán 1os est~mu1os, para tener criterios estab1es y 
similares, as1 como también cua1 de e11os nos proporcionará una 
mayor información. 

Con los cuestionarios preliminares y la observación directa 
y participativa en el jard~n, huerto, cultivares, 1a vegetación 
natural, etc., se logró entrevistar a 75 hombres y mujeres, de 
los distintos grupos de edad (niños entre 8 y 11 años, 
ado1escentes entre 12 y 18 años, adu1tos con edades entre 20 y 
50 y ancianos entre 51 y 92 años), de ambas comunidades. 

Como consecuencia de las entrevistas pre1iminares y de 1a 
observación directa y activa, surgieron ias mujeres como ei sexo 
al cual se le mostrarán 1os est~mu1os en ei siguiente paso. 
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2.3.5 ee1ección de inrormantes. 
Después de elegir el personal al cual se le mostrarán los 

est1mu1os (Anexo 2.2, Anexo 2.3), se mencionan los criterios para 
la elección de las informantes: 

a) Ser ind1gena Yoreme. . . 
b) Haber vivido toda su vida o la mayor parte de ella en la 

comunidad de Goros Pueblo o Tesi1a. 
e) Ser anciana, adu1ta y adolescente perteneciente a 1a 

misma familia. 
d) Habiten en la misma casa o estén contiguas y además 

mantengan buenas relaciones. 
e) Tengan disponibilidad de cooperar. 

2.3.6 Número d• inrormantes. 
Bernard (1994) menciona que el número de informantes es 

a1rededor de 40 cuando se corre un análisis de consenso. Esta 
clase de análisis es una herramienta para conocer aspectos 
culturales que caracterizan a determinados grupos humanos. 
Aunque este tipo de análisis no es el único principio para 
escoger informantes, se considerará solo como criterio m~nimo. 

Para esta etapa del estudio se escogieron 10 ancianas, 10 
adultas y el mismo número de adolescentes, sumando un total de 30 
informantes de cada comunidad y resultan 60 en total para el 
estudio en ambas localidades. Las razones que explican esta 
cantidad, son: 

a) Por ser 10 el número m~ximo trigeneracional de grupos de 
edad (familias), que coincid~an en ambas comunidades. 

b) La cantidad empleada de 60, rebasa con 20, el número 
empleado en los exámenes de consenso, que son similares a la 
técnica utilizada en e1 presente estudio. 

2.3.7 Entrevista estructurada. 
Este tipo de entrevista implica mostrar a cada informante un 

ejemplo del mismo est1mu1o (Bernard 1994). Para esta 
investigación se enseñaron una serie de muestras por igual a 
todas las informantes de los diferentes grupos de edad. En este 
tipo de entrevista se utilizan los mismos criterios cuantitativos 
y cualitativos para comparar e inferir entre comunidades e 
informantes un mayor o un menor conocimiento y usos de las 
plantas medicinales. 

Los est1mu1os utilizados en los estudios etnobio16gicos son 
seres vivos o inanimados, con e1 que se muestran a los 
informantes las especies ~ntegras o partes de ellas, siendo estas 
enseñadas directa o indirectamente a través de fotos, dibujos, 
etc. Con respecto a la presentación de est1mu1os pueden ser 
ambulantes, al 11evárse1es a los informantes a sus casas, 
parcelas, etc. o fijos cuando por el contrario se lleva a los 
informantes al ambiente natural o al ambiente transformado de 
jardines, parcelas, etc. 

Los est1mu1os han sido una parte básica en un gran número de 
estudios entre distintos grupos humanos. Dentro de las muestras 
vivientes sobresalen las plantas, como las distintas variedades 
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de yuca (Manibot escuienta) mostradas a las mujeres J1varos de 
Perú por Boster (1985). 

Los est~mu1os inanimados se han presentado en un mayor 
número de formas, como 1as aves presentadas a 1os J1varos por 
Berlin et al. (1981) y Boster (1987), varios tipos de insectos 
voladores 1es fueron exhibidos a moradores de poblados hondureños 
por Kenda11 en 1990, las fotograf1as fueron un recurso utilizado 
como est1mulo por Borgatti en 1990 (Bernard 1994). Espec1menes 
herborizados de palmas 1es fueron mostrados a informantes Mayas 
por Caballero (1992), m~s recientemente les fueron presentados a 
campesinos de la reserva de Manant1án muestras de herbario por 
Benz et. ai. (1994). 

Los ejemplares de herbario son un medio importante en los 
estudios etnobiol6gicos, los cuales permiten cotejarlos con los 
espec1menes del campo (Bye 1986). El reconocimiento de los 
ejemplares de herbario y 1a comparación con los utilizados por 
1os Yoremes en la prevención y cura de sus enfermedades, tienen 
la premisa que deben ser muestras representativas de 1a p1anta y 
en buen estado de conservación. 

Los est1mulos considerados en el proyecto serán del tipo 
inanimado y directo, en su mayor parte especímenes de herbario, 
que para aumentar 1as características de a1gunas muestras 
herborizadas se exhibirán partes de p1antas como tubércu1os, 
ra1ces y frutos, además fue utilizada una fotogruf1a como muestra 
inanimada indirecta y un pequeño cuestionario. 

2.3.8 S•1•cción de estímuios. 
Las especies y el número que serán uti1izadas como 

est1mu1os, fueron seleccionadas de un tota1 de 190 obtenidas de1 
inventario etnobotánico (anexo 2.1). 

Se eligieron 20 especies, que conforman el 10.52% del total 
reportado. Estas muestras que fungirán como estímulos fueron 
seleccionadas, por las siguientes razones: 

a) Por su frecuencia alta, media y baja, cubriendo todo el 
espectro de mención, eligiendo 12, seis y dos especies, 
respectivamente. 

b) Haber sido reportadas en ambas comunidades. 
Los estímulos serán una serie de 20 muestras que se les 

presentarán en igual número y secuencia a las informantes, e1 
orden de mostrarlos fue el mismo para todas las entrevistadas, 
determinándose la sucesión por la frecuencia de mención, 
primeramente los de a1ta, posteriormente los de mediana y por 
último los de baja. Los estímulos fueron enseñados a las 
entrevistadas de cada familia en tiempos distintos, esto último 
con el propósito de evitar el efecto de copia. 

Las especies seleccionadas para utilizarse como estímulo, se 
mencionan a continuación: 
mezquite (Proaopia jui~riora (Swartz) oc.), echo (P~cbycereua 
pecten-aboriqinwa (Engelm.) Britton & Rose), warequi 
(Maximowic•i• aonorae Wats.), tajuy (Kram•ria erecta Willd.), 
toji (Strutbanttua bractybotrys standl. & Stenyerrn.), ceituna 
(Zisypbua sonorens~s s. Wats.), sávila (A1oe barbadanais Miller), 
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a1bahacar (Ocimun baai1icum L.), huichuri (Sarcoatoma 
cynanchoidos Decne.), chicu.~ (Franseria ambroaioides cav.), 
torete prieto (Bursera rragi1is (H.B.K.) Eng1.), tatachino1e 
(Tournerortia hartvegiana Steud.), carrizo (Arundo donax L.), 
damiana (Turnara dirrusa Wi1ld.), buena mujer (So1anum tridynamum 
Duna1.), matanene (Mascagnia macroptera (Mee. & Sessé) Ndnzu.), 
orégano (Lippia pa1meri s Wats.), sangrcgado (Jatropha cordata 
(C.G.Ortega.) Mue11.), cardo (Ar~emone mexicana L.), chi1tepín 
(Capaicum annuua L.). 

De 1as 20 plantas escogidas 15 coinciden con los resultados 
de un estudio previo hecho por e1 autor, referente a Variación 
del Conocimiento Sobre Plantas Medicinales en Dos Comunidades del 
Norte de sinaloa (1994). Las comunidades fueron distintas a 1as 
contempladas en e1 presente trabajo. Las plantas concordantes 
fueron: mezquite, tajuy, echo, toji, warequi, tatachinole, 
ceituna, chicura, sávila, torete prieto, a1bahacar, huichuri, 
matanene, damiana y bueria mujer. 

La técnica cuantitativa empleada para obtener los datos de 
campo fue la del enlistado libre, por medio de la cual los 
informantes mencionarqn las plantas medicinales que más han 
utilizado, conocen y recuerdan. 

Las especies mencionadas con mayor frecuencia fueron las más 
aceptadas, por lo que tienen una importancia primordia1 en 1a 
etnia Yoreme, infiriéndose de las plantas con más consenso que 
forman parte de 1a cultura etnóbotanica de la etnia. La cultura 
de un grupo humano se infiere de1 consenso (Boster 1985); es 
decir, 1o común en 1os distintos aspectos materiales y 
espiritua1es que presentan los miembros de un grupo humano. 

Los sustentos teóricos de esta técnica son: 
a) Parte de la cultura es el conocimiento que se encuentra 

presente en cada individuo de un grupo humano, por lo cua1 se 
aprende y se trasmite intra- e intergeneracionalmente. 

b) Cuando la cultura existente es común en todos los 
- miembros de una pob1aci6n, en sus aspectos materiales y 

espiritua1es, se hab1a de "un dominio cu1tural", que es a su vez 
"un grupo organizado de pa1abras, conceptos u oraciones, todos en 
e1 mismo nivel de contraste que unidos se refieren a una misma 
esfera conceptua1" (We11er y Rommey 1988). 

Las preguntas se hicieron en español a cada informante por 
cada uno de 1os 20 estímuios, las interrogantes fueron: ¿ Qué 
planta es ? y ¿ Qué usos medicinales 1e conoce a 1a pianta ? 
La primera fue una interrogante cerrada, la segunda de tipo 
abierto. 

Rommey et ai. (1986) mencionan las características básicas 
que deben tener las preguntas dirigidas a los informantes; estas 
son: 

a) Las preguntas serán dirigidas a 1os informantes que 
comparten una misma cu1tura. 

b) Los informantes dan las respuestas independientemente una 
de otra. 

e) Todas 1as respuestas de1 cuestionario son dei mismo 
dominio cuitura1. 
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Las preguntas se hicieron a informantes yoremes, que forman 
parte de la cultura conocida como cáhita o cahita. El dominio 
escogido es etnobotánico, espec~ficamente a1 reconocimiento y uso 
de plantas medicinales. 

2.3.9 An61iais 4• reauitados. 
Los resultados que se obtuvieron por un conjunto de métodos 

y técnicas, que fueron analizadas cuantitativamente y 
cua1itativamente por niveles, utilizándose 1os análisis de 
cong1omerados, 1as técnicas de ordenación, e1 análisis 
trasgeneraciona1 y f ina1mente 1ndices de diversidad, para con 
estos responder 1as interrogantes centrales y poder aceptar o 
rechazar las hipótesis planteadas. 

2.3.9.1 Mivei 1. xnrormantes-estímuios. 
En e1 primer nive1 se relacionaron conjuntamente a 1as 

entrevistadas de ambas comunidades y comunidades por separado con 
los est~mulos y cantidades de usos mencionados individualmente. 
Los propósitos fueron conocer que informantes y con que 
cantidades de similitud y diferencia se relacionan, as~ como 
también si existieron relación entre estos y los grupos de edad. 
Otra parte tuvo la intención de descubrir si se formaron 
agrupaciones de informantes y a su vez si estos tienen relaciones 
entre grupos de edad y comunidades. Los medios empleados en 
estos propósitos fueron los análisis de conglom<>rados y las 
técnicas de ordenación. 

En el an61isis 4• conqiomerados, los datos de las 
respuestas, se agruparon en dos matrices. Una presentó 1os datos 
binarios {presencia y ausencia) del reconocimiento de las plantas 
medicinales. La otra mostró los datos cuantitativos del tipo y 
número de uso de las plantas. 

La estructura de ambas matrices fue ubicar a las informantes 
en las columnas y las especies en 1as hileras. 

En e1 procesamiento de los datos se utilizó el programa 
NTSYS-pc (Numerical Taxonomic and Multivariate Analysis System), 
versión 1.s (Rohlf 1993). 

Los datos binarios y cuantitativos se evaluaron, 
primeramente de manera similar realizando un análisis de 
conglomerados, para obtenerse 1as relaciones cofenéticas, que nos 
mostraron las diferencias y similitudes entre los grupos, los 
métodos de conglomerados, se caracterizan por ser exhaustivos, 
exc1usivos, simultáneos secuencia1es e iterativos (Romesburg 
1984), en el presente estudio los grupos (OTUs), fueron las 
entrevistadas, los grupos tri- y bigeneracionales de ambas 
comunidades y las especies (muestras). 

En el análisis de conglomerados para los datos binarios, se 
utilizó un ~ndice de similitud, para conocer que tanto se 
parec~an entre s1 los OTUs, partiendo de la matriz básica con 
datos binarios, se empleó la técnica QUALITATIVE (análisis de 
similitud para datos cualitativos) , con la opción JAC 
(coeficiente de Jaccard), en el sentido de columnas. 
Posteriormente con la técnica de agrupamiento SHAN (método 
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secuencia1, ag1omerativo, anidado y jerárquico) , seleccionando ei 
método UPGMA, siguiendo la elaboración de una matriz con valores 
cofenéticos, con el programa COPH (cofenético). Continuando la 
comparación entre las matrices resultantes de los pasos 
anteriores QUALITATIVE y COPH, se aplicó en este proceso la 
técnica MXCOMP (comparación de matrices), obteniéndose como 
resultado el valor cofenético "r". Finalmente se desplegó la 
gráfica con la opción TREED (desplegar árbol). 

En el análisis de conglomerados para los datos cuantitativos 
se partió de una matriz básica, utilizando primeramente la 
técnica SIMINT (similitud para intervalos de datos) , con la 
opción del coeficiente COR (correlación del producto-momentáneo), 
en e1 sentido de columnas para conocer que tanto se parecen entre 
s~ 1as entrevistadas. El coeficiente es empleado cuando existe 
un factor determinado que parece ejercer un efecto indeseable 
(Caballero, 1994). Posteriormente se utilizó el programa SAHN 
con la elección de UPGMA, después se obtuvo una matriz 
cofenética, con COPH, continuando la comparación de 1as matrices 
resultantes de INTERVAL y COPH con la técnica MXCOMP, por último 
se desplegó el árbol con TREED. 

En las t6cnicaa de ordenación el procesamiento será distinto 
para datos binarios y cuantitativos, en binarios se usaron 
coordenadas principales (PCO) y en cuantitativos componentes 
principales (PCA). 

La técnica de ordenación coordenadas pr~ncipa1es (PCO), 
aplicada a los datos binarios, a partir de la generada con 1a 
técnica QUALITATIVE, operando en sentido de las columnas. 
Posteriormente con e1 procedimiento EIGEN en sentido de columnas 
se generarán dos ciases de datos los eigen vectores y 1os eigen 
valores. Los primeros sirvieron para desplegar a las 
entrevistadas en una gráfica. Los segundos nos ayudaron a 
conocer e1 peso de 1os valores que tienen las especies en la 
separación de 1as entrevistadas, mostrándose 1as cantidades en 
cifras, en porciento y en porciento acumulativo. 

La técnica de ordenación componentes principales (PCA), 
empleada en 1os datos cuantitativos inició con e1 procedimiento 
INTERVAL, escogiéndose 1a opci6n COR, en sentido de las hi1eras, 
para este paso se uti1izó la matriz básica de datos 
cuantitativos, posteriormente se empleó 1a herramienta EIGEN. 
Siguiéndole la técnica PROJ (proyección), que empleó 1a matriz 
básica de datos y 1os eigen vectores, finalmente con MXPLOT 
(trazo de matriz), se desplegaron los componentes principales. 

2.3.9.2 Nivel 2. Eatíauloa-Generacionea. 
En este segundo apartado se relacionaron los est~mulos 

mencionados, con fami1ias y asociaciones bigeneraciona1es de 
edad. El propósito de esta prueba fue detectar 1os est~mulos de 
mayor trasmisión tri- y bigeneraciona1, conocer 1os est1mu1os y 
generaciones de entrevistadas con mayores simi1itudes, as1 como 
también descubrir si se forman agrupaciones entre e11os. Las 
técnicas utilizadas con este fin fueron las pruebas 
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trasgeneraciona1es, aná1isis de cong1omerados y de componentes 
principa1es. 

La base para 1as técnicas, fue ia construcción de cuatro 
matrices básicas de datos binarios, dos tuvieron la información 
trigeneraciona1, una 1as relaciones est1mu1os-tres generaciones y 
1a otra tres generaciones-est1mu1os; las otras mostraron las 
relaciones entre est1mu1os-asociaciones bigeneraciona1es y 
bigeneraciones-est1mu1os. Las generaciones se ordenaron por 
comunidades. 

Una diferencia con e1 nive1 1 fue emp1ear só1o datos 
binarios, uti1izándose so1amente 1os datos cua1itativos en e1 
aná1isis de cong1omerados y 1a técnica de ordenación. Otra 
disimi1itud con e1 anterior nive1 fue emp1ear grupos de 
informantes tri- y bigeneraciona1es de ancianas-adultas, 
ancianas-jóvenes y adultas-jóvenes. 

2.3.9.3 Nive1 3. Usos-Generaciones. 
En este nivel se relacionaron los usos y grupos de usos 

reportados tri- y bigeneracionalmente, en Goros Pueblo y Tesila, 
respectivamente. Un propósito fue conocer los agrupamientos de 
las afecciones y usos-más importantes trasgeneracionalmente de 
los est~mulos mostrados. Otro fin fue comparar las comunidades a 
través de 1os conjuntos de padecimientos. 

Los usos se agruparon en sistemas de enfermedades, 
aplicándose e1 sistema internacional de clasificación de 
enfermedades de 1a Organización Mundia1 de 1a Sa1ud (OMS) , 
modificado por soto y Souza (1994), y e1 de INI (Me11ado et a1. 
i994). 

E1 primer sistema modificado de 1a OMS (Anónimo 1972), 
uti1iza categor1as "p1ásticas", que se puede emp1ear para agrupar 
padecimientos en 1a medicina "moderna" y tradiciona1. Es un 
sistema ampliamente utilizado, facilitándose 1a comparación con 
los padecimientos de grupos humanos en general o grupos étnicos 
en particu1ar. 

E1 sistema de INI (Me11ado et ai.) fue ap1icado en 
padecimientos reportados por terapeutas Mayos de Sina1oa y 
Sonora. La utilización de este sistema nos sirve para comparar 
culturalmente los malestares comunes de una área mayor, con los 
de una pequeña región dei norte de Sina1oa. 

En las pruebas de este nivel no se utilizaron los análisis 
de conglomerados, ni técnicas de ordenación, sólo se empleó e1 
análisis comparativo trasgeneraciona1. 

2.3.9.4 Nivei 4. Diveraidad (hetaroqenaidad) Zntraétnica. 
En este apartado se realizó una comparación de la diversidad 

entre 1as dos comunidades en tres subnive1es: primero de 1os 
sistemas de enfermedades, segundo de ios padecimientos y tercero 
de la frecuencias de mención. Cada uno de estos subniveles fue 
examinado tri- y bigeneracionalmente por las asociaciones de 
Ancianas-Adultas, Ancianas-Jóvenes y Adultas-Jóvenes 
pertenecientes a Goros Pueb1o y Tesi1a. Se emp1earon 1os 20 
est1mu1os (especies) como e1 punto de partida para 1a medición de 
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la diversidad. 
En este nivel se realizó el exámen cuantitativo de 

diversidad, específicamente la heterogeneidad por ser un concepto 
integrador de diversidad, los otros son riqueza y equitabilidad o 
uniformidad. Este término dual de diversidad int~gra riqueza y 
equitabi1idad, la primera se refiere simplemente a1 número de 
especies, el segundo a la igualdad en la distribución de los 
individuos. Equitabilidad es un medio para cuantificar el grado 
de repartición de 1a dominancia relativa entre las especies de 
una comunidad (Peet 1974). 

La cu~ntificación de la diversidad de usos y conocimientos 
de 1as entrevistadas de las comunidades de Goros Pueblo y Tesila 
agrupados en sistemas de enfermedades, padecimientos y frecuencia 
de mención, se llevó acabo empleando los índices de Simpson (1-D) 
y Shannon-Wiener (H-), incluidos en el programa DIVERS del 
Fortran Programs far Eco1ogica1 Methodology (Krebs 1991) . 

Los ~ndices de diversidad de Simpson y Shannon-Wiener han 
sido aplicados en antropo1og~a o en las llamadas ciencias fo1k, 
específicamente en Etnoecología por Reichhardt et a1. (1994) y 
Nabhan et a1. (1982), y en etnobotánica por Boster (1983), 
Figueiredo et ai. (1993 y 1997) y Hanazaki et a1. (1996), entre 
otros. 

Con el empleo del índice de Simpson en antropología se hace 
extensivo a un nuevo campo, con lo que dejó de ser propio de1 
campo ecológico, más no así el índice de Shannon-Wiener que se 
aplicó primeramente en la Teoría de la Información y 
posteriormente en ecología por Margalef. 

La bases para la cuantificación de los ~ndices de diversidad 
son similares las cuales ilustraremos con el siguiente ejemplo: 
al compararse la diversidad en dos comunidades, por ejemplo en 
una se presentan cinco especies con igual abundancia, en la otra 
se incluyen también cinco especies, sólo que una de ellas por el 
contrario tiene un 95% de los individuos: ¿Cuál comunidad 
presentará mayor diversidad? La respuesta es en la primera y una 
menor diversidad en la segunda, debido a que al seleccionarse dos 
individuos ser~ más probable que pertenezcan a las especies de la 
primera comunidad (Peet 1974). 

El índice de Simpson estima la probabilidad de que dos 
individuos seleccionados aleatoriamente pertenezcan a una misma 
especie, asignándole una mayor importancia a las especies más 
abundantes. La escala de cuantificación de este tipo de 
diversidad va desde un mínimo de o a un máximo de 1 (Krebs 1985) 
Quan (1992) resalta el índice de Simpson, que lo considera como 
uno de los mejores indicadores de la diversidad entre 
poblaciones, debido a que relaciona riqueza y equitabilidad o 
uniformidad de la distribución de la abundancia de especies. 

El fundamento teórico del índice de Shannon-Wiener es muy 
parecido al de Simpson, estimando la probabilidad de que 
posteriormente de muestrear a un individuo en una comunidad, el 
siguiente pertenezca a la misma especie. Incluye también el 
nÜlnero de especies y la igualdad o desigualdad de la distribución 
de individuos en 1as diversas especies. Un aumento en ei número 

14 



de especies y una distribución equitativa contribuirá en el 
aumento de la diversidad y lo contrario originará al disminuir el 
nümero de especies y la desigual distribución de los individuos 
de las diferentes especies. 

En el presente apartado, la base de datos para obtener los 
~ndices de diversidad serán los est~mulos que substituirán a las 
especies y el nümero de sistemas en la clasificación de 
enfermedades, ei número de padecimientos y 1a frecuencia o número 
de menciones de cada padecimiento por e1 número de individuos. 
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CAP~TULO 3. CARACTERXZACXOH DE LA ZONA DE ESTUDXO 

3.1. Loca1izaci6n. 
3.1.l. Reqi6n cuiturai. 

Los mexicanos prehispánicos se distribuyeron en tres grandes 
regiones culturales: 1a Mesoamericana, 1a Aridoamericana y la 
Oasiamericana, la de mayor extensión fue la Mesoamericana 
(Escalante 1993). Comprendiendo esta región la mayor parte de la 
repúb1ica mexicnna, abarcando donde hoy se encuentran todos 1os 
estados de1 sur, centro, centro norte y la parte sur de 
Tamau1ipas, centro norte de Sina1oa y oeste de Ourango. 

La frontera norte de la región Mesoamericana fluctuó a 
través de los siglos (Hers 1993). En los siglos que van del I al 
XII, sus lLmites por el occidente llegaban hasta la parte sur del 
actual estado de Sonora. En los siglos XII al XIV descendieron 

- sus lLmites por el occidente hasta el RLo Sinaloa (antiguamente 
llamado Petatlán) , ubicado en la parte norte del actual estado de 
Sina1oa. Dicho Río, por el occidente, es la línea fronteriza 
natural entre las regiones Mesoamericana y Aridoamericana, entre 
las cuales surgió la región de transición conocida como 
Mesoamerica marginal, que comprendía distintas culturas agrícolas 
(INAH 1986). 

El RLo Sinaloa es actualmente el lLmite inferior del área 
habitada por los mayos y la frontera superior es el RLo Mayo 
ubicado en el sur del estado de Sonora. 

3.1.2 Geoqrárica. 
El territorio habitado por los Mayos se localiza entre los 

25º 30' y 27º 30' latitud norte, los 108º 30' y 110º 30' longitud 
oeste del meridiano de Greenwich. 

La distribución actual de 1os Mayos es muy similar a la que 
presentaban en el pasado debido a que aun conservan sus 
asentamientos por 1as orillas de los ríos que corren dentro de la 
Planicie Costera del Noroeste, 1os Mayos viven en las riberas del 
RLo Mayo en el estado de Sonora, los RLos Sinaloa y Fuerte en el 
estado de Sinaloa. 

Las comunidades de estudio Goros Pueblo y Tesila se 
encuentran en e1 margen norte del Río Fuerte. 

Goros Pueb1o se localiza en los 25° 57' latitud norte y 109° 
05' longitud oeste, cerca de esta comunidad se sitúa Tesila en 
los 26º 17' latitud norte y 108° 47' longitud oeste. 

3.1.3 Po1ítica. 
Los Mayos del sur de Sonora habitan en los municipios de 

A1amos, Quiriego, Navojoa, Etchojoa y Huatabampo (Bañuelos, 
1994) • En Sinaloa existen comunidades habitadas por mayos en ios 
municipios de Ahorne, El Fuerte, Choix, Sina1oa y Guasave 
(SecretarLa de Gobernación y Gobierno del Estado de Sinaloa 1988) 
asL como también en Angostura (Alfredo Quintero com. pers. 1995). 

La comunidad de Goros Pueblo se encuentra en la parte 
centrai del municipio de Ahorne y Tesila se localiza, en el oeste 
dei municipio coiindante de El Fuerte (Figura 3.1). 
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3.2 Ambienta natura1. 
3.2.1 Geo1ogía. 

En las comunidades 
gran mosaico geológico, 
cronológico a través de 
rocas. 

bajo el presente estudio se muestra un 
que se clasifica por su origen 
eras y per1odos, as1 como por e1 tipo de 

El lugar donde se encuentra asentado el pueblo de Tesila se 
caracteriza geológicamente con los s1mbolos Q(a1) (signicando Q 
su origen en el per1odo cuaternario de la era Cenozoica) y 
aluvial (a1) y Tp1(ar-cg-1a) (Tp1 el surgimiento en el Plioceno 
del per1odo Terciario superior de 1a era Cenozoica, con las rocas 
metamórficas de areniscas car), conglomerados (cg) y limolita 
(1a)) (INEGI l.985; Mar1n 1990). 

A1 este de la comunidad se encuentra además de 1as mismas 
rocas la Q(ar-cg) (que es una combinación de los s1mbolos 
anteriores) y Tom (vulcano clastico) , remontándose su origen al 
Oligoceno (Tm) y Mioceno (To) entre los per1odos Terciario 
superior e inferior de 1a era Cenozoica, las rocas son 1gneas 
intrusivas) . 

A1 oeste se extienden t~mbién los macizos rocosos sobre los 
que se situa Tesila, además de estos se encuentran Ti(Bvi), PE 
(c. met.) y K (A-BVi) (Ti per1odo Terciario inferior de la era 
Cenozoica, las rocas son 1gneas extrusivas y Bvi es brecha 
volcánica intermedia; A significa roca andresita y K comprende 
rocas formadas en el per1odo Cretásico de la era Mesozoica) por 
lo cual resulta la formación geológica más antigua que circunda a 
Tesila. 

El asentamiento de Goros Pueblos se caracterizan 
geológicamente como Q(a1). Al este de la comunidad se presenta 
Tom(R-Ta), Ti(Bvi), K (A-Bvi), Tom (Bva), y Ts (B) (la mayor1a de 
las expresiones se repiten, con excepción de R que significa 
riolita, Ta toba ácida, ova simboliza brecha volcánica ácida, T• 
exp1ica su origen en e1 per1odo Terciario superior de 1a era 
cenozoica y B caracteriza roca basalto) (SPP 1984; Instituto de 
Geograf1a UNAM 1990). 

Al oeste de Goros Pueblo se tienen Tom (Bva), Tom (R-Ta), 
Toa (Da), Ti (A) y Q (cg) (la nueva expresión Da simboliza roca 
dacita) • 

Las dos comunidades muestran mucha simi1itud geo1ógica con 
respecto al origen, dominan 1os af1oramientos de 1a era 
Cenozoica, 1a cua1 es cronológicamente reciente. 

3.2.2 riaiograría. 
Por medio de esta disciplina conoce~os los rasgos f1sicos de 

la superficie terrestre en las comunidades de Goros Pueblo y 
Tesila. 

Ambas comunidades se sitüan en la subprovincia de llanuras 
costeras y deltas de Sonora y Sinaloa, perteneciente a la 
provincia de llanura costera del Pac1fico. A Goros Pueblo lo 
caracteriza una topoforma de llanura (500), sin fase (O) y sierra 
baja de llanuras tendidas (2). Tesila es también topoforma de 
llanura, sin fase, diferenciándose en presentar una constitucion 
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al.uvial. (4) (SPP l.981). 

3.2.3 Topograría. 
Goros Pueb1o presenta una altitud menor a 1os 50 m, un 

l.omerío bajo hacia el. norte, midiendo el. cerro más al.to 360 m de 
altitud. Los cerros son: Santorocahui, Goreño, de 1as Chichis, 
de 1as Antenas, etc., hacia e1 noroeste se sitúa 1a sierra de 
Barobampo con el.evaciones hasta de 530 m (INEGI 1987). 

Tesi1a por su parte se sitúa en una superficie inferior a 
l.os 100 m de al.titud, una topografía irregul.ar de poca al.titud, 
siendo l.as principal.es el.evaciones l.a conocida corno Punta de 
Cerro que se ubica hacia el. oeste y la sierra de san Francisco 
situada hacia el noroeste con una al.titud máxima de 620 m (SPP 
l.980). 

La topograf ~a de manera general en ambas comunidades nos 
muestra un p1ano horizontal de muy poca inclinación con una 
al.titud menor a l.os 100 m. 

Suel.o. 
Los suelos de 1a región sostienen 1os asentamientos de Goros 

Puebl.o y Tesil.a, las distintas comunidades vegetales y una gran 
diversidad de cultivos agr~co1as tanto de temporal como de riego 
son base de la economía regional.. 

La diversidad de suelos donde se asientan la comunidad de 
Goros Puabl.o muestra un suelo primario de xerosol. háplico (Xb), 
uno secundario de f1uviso1 eutrico (Je) , y e1 terciario de 
vertiso1 crómico (Ve), y con una textura media (2) en 1os 30 cm 
superficial.es del. suel.o, es decir es Xh+Ja+Vc/2 (SPP 1984; López 
García •t a1. (1990). 

Hacia el. este del pobl.ado se ubican los suelos de regosol 
eutrico (R•) con una textura fina (3), l.o que equivale a R•/3; 
vertisol. crómico (Ve), regosol eutrico (Re) con una textura fina 
(3), resul.tando Vc+Ra/3 y l.itosol (I), regosol (Re) con textura 
fina (3), que forman con l.a combinación X+Re/3. 

En el. l.ado oeste de l.a comunidad se distribuyen también l.os 
suelos del. costado este y además contienen el yermosol háplico 
(Yb), el. vertisol crómico (Ve) y el. sol.onchak órtico (Zo) con una 
fase química salina-sódica (sn) y fase media (2), la suma es 
Yh+Ve+Zo sn/2 y por l.as riberas del. Rio Fuerte se presenta el 
fl.uvisol. eutrico (J•) con textura gruesa (1) . 

El mosaico edáfico donde se sitúa 1a comunidad de Tesila es 
caracterizado como regosol eutrico con fase gruesa (R•/1), y 
muestra además l.as fases físicas l.itica y pedregosa (INEGI 1985; 
López García et ai. 1990). 

El. l.ado este del. poblado se distribuye el. suelo feozem 
hápl.ico (Hb) y fluvisol eutrico (Ja) con textura med~a (2). El. 
fl.uvisol. eutrico con textura gruesa (Ja/1). El. vertisol. crómico, 
sal.ino-sódico con textura fina (Ve sn/3), Ve/3 y Ve+ R•/3. 

Hacia el oeste se extiende 1a mayor área con regoso1 eutrico 
combinándose con vertisol. pélico (Re+Vp/2), con vertisol. crómico 
(Re+Vc/2) y el. 1itosol. con feozem hápl.ico con textura gruesa 
(X+Hb/1) e X+R•/2 con fases físicas l.íticas y pedregosas. 
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Del gran mosaico edáf ico que se presenta en las comunidades 
de Goros Pueblo y Tesila y las áreas circundantes sobresale la 
dominancia del regosol (Re) con textura fina (3). 

Esta gran diversidad de suelos esta siendo afectada por la 
acumu1aci6n de diferentes tipos de sa1es que se originan por e1. 
agua de riego en los valles agrí.colas del Carrizo y del Fuerte. 

Es de tal magnitud el problema de las sales, que el distrito 
de riego del Rí.o Fuerte tiene el segundo lugar en México por área 
de ensalitramiento (Toledo 1993). 

3.2.5 Hi4roiogía. 
La fuente hídrica natural más importante de la región norte 

de Sinaloa es el Rí.o Fuerte, que se origina en la Sierra 
Tarahumara, que forma parte de la Sierra Madre Occidental y 
desemboca en el Golfo de California. 

Anualmente por el R1o Fuerte escurre un volumen h1drico 
promedio que asciende a 4 838 millones de metros cúbicos, con una 
oscilación de entre 9200 y 1550 millones de metros cQbicos. Su 
área de cuenca parcial es de 33,590 km2 , medidos desde su origen 
hasta la estación hidrométrica ubicada en el pueblo de San Blas, 
perteneciente al municipio de El Fuerte (Gobierno del Estado de 
Sinaloa 1990). 

Las aguas superficiales en e1 área de estudio se encuentran 
en la región hidrológica número 10 (RH10) , que muestra cuatro 
cuencas y seis subcuencas. La cuenca Estero de Bacorehuis (H) 
contiene la subcuenca denominada también Estero de Bacorehuis 
(a), que comprende una superficie de 194 km2 • La cuenca Rí.o 
Fuerte (G), comprende la Río Fuerte-San Miguel (a), con una 
extensión de 674 km2 • La Bahia Lechugilla-Ohuira-Navachiste (F), 
con las subcuencas Bahia Navachiste (a), Bahia Ohuira (b) y 
Bahia Echuguilla (c), que comprenden una área de 1331 km2 , 2197 
km2 y 191 km2 respectivamente. Por Qltimo la cuenca del Rí.o 
Sinaloa (E) con la subcuenca del mismo nombre abarcando la 
superficie de 1199 km2 (INEGI 1992). 

Las cuencas y subcuencas comprenden pequeftos afluentes 
naturales como los arroyos, pero en su mayor extensión son los 
canales, ramales y subramales que conforman la red hidráulica 
originada en las presas Miguel Hidalgo y costilla y Josefa Ortíz 
de Domí.nguez. 

A la región lo caracterizan dos coeficientes de 
escurrimiento superficial determinados por la escasa 
precipltación pluvial, el primero entre un 0-5% y el segundo 
entre 10-20% (INEGI 1992). El primero es dominante en superficie 
sobre el segundo. 

Las aguas subterráneas están determinadas por las aguas 
superficiales y por el tipo de materiales depositados en el 
subsuel.o. 

Las rocas impermeables del subsuelo que se encuentran debajo 
de las gravas y arcillas, originan acuí.feros de tipo libre (INEGI 
1992). 

Las aguas subterráneas de los acuí.f eros son destinadas 
principa1mente, a través de los pozos artesianos, a los cultivos 
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de 1a gran superficie con riego y con un menor emp1eo para e1 
consumo humano. 

La dirección de 1as corrientes subterráneas es de1 este 
hacia e1 oeste (INEGI 1992), geográficamente desde 1a Sierra 
Madre Occidenta1 con rumbo hacia e1 Go1fo de Ca1ifornia o Mar de 
Cortez. 
3.2.6 ci~aa. 

En Sinaloa se presentan tres tipos de c1imas, bas~ndose en 
un criterio geográfico de a1titud y 1atitud: e1 húmedo con 
estacionalidad mesotermal en las tierras altas de la Sierra Madre 
Occidenta1; e1 seco cá1ido de 1as tierras bajas de1 noroeste, e1 
húmedo tropica1; y clima seco de 1a p1anicie costera de1 sur y 1a 
región de1 pie de 1as montañas (Schmidt 1978). Siguiendo este 
criterio geogr~f ico las comunidades en estudio se encuentran bajo 
un clima seco cálido de las tierras bajas de la región noroeste 
de1 estado. 

Utilizando un criterio similar el clima en la región 
habitada por los mayos sinaloenses es: desértico (BW} , en la 
costa; 01 semidesértico o estepario (BS) en los valles entre la 
costa y la sierra; y el cálido subhúmedo (Aw) en la sierra 
(Instituto de Geograf1a UNAM 1990). En base a este criterio 1a 
comunidad de Goros Pueblo se ubica bajo el clima desértico 
coste~o, Tesila se sitúa en el estepario o semidesértico que 
colindn con el desértico al este. 

Las estaciones meteorológicas más cercanas a las comunidades 
de estudio es la de Los Mochis ubicada aproximadamente a 15 km a1 
sur de 1a comunidad de Goros Pueblo y la de San B1as 1oca1izada 
aproximadamente a 10 km a1 suroeste de Tesi1a. 

E1 c1ima de 1os Mochis (Ahorne) es BW(h')w(e), e1 cua1 
significa desértico con la temperatura media anua1 superior a 
22ºC, el mes más fr~o superior a los 18ºC, la estación más seca 
es en invierno y muy extremoso al poseer una oscilación térmica 
superior a los 14ºC, la temperatura media anual es de 25.1°C, 1a 
precipitación promedio al año es de 320.9 mm (Garc1a 1988) 

E1 c1ima de San Blas (E1 Fuerte) es BSo(h')hw(e'), 
significando el más seco de los esteparios o semidesérticos, con 
una temperatura media anual superior a 22ºC y 1a de1 mes más frie 
inferior a los 18ºC y al igual que e1 anterior 1a estación más 
seca es en invierno y muy extremoso con una oscilación térmica 
por encima de 1os 14ºC, la temperatura media anual de 25.3ºC y 1a 
precipitación promedio a1 año de 410.0 mm. 

Un efecto de 1as escasas precipitaciones, la pérdida h~drica 
de vegetación natural y 1os cu1tivos es 1a baja 
evapotranspiración real, Goros Pueb1o muestra entre 100-500 mm y 
Tesi1a entre 900-1300 mm (Torres 1990). Correspondiendo 1a 
primera cantidad al c1ima desértico y 1a segunda al 
semidesértico. 

La estación de San Blas tiene e1 registro meteoro16gico 
histórico de1 estado, con 1a más baja precipitación de 75 mm en 
1os años 1938-1939 (Schmidt 1978). 

Un e1emento importante en e1 clima de 1a región son los 
cic1ones tropica1es que causan grandes estragos natura1es, 



económicos y en vidas humanas. Sinaloa fue el segundo estado de 
la Repüblica Mexicana en ser afectado por estos fenómenos fisicos 
en el periodo que comprende de 1962 a 1984, al registrarse un 
total de 24 huracanes (Jáuregui 1989). El más reciente de estos 
meteoros que golpeó la región mayo de ambos estados fue Ismael, 
el cual se presentó en septiembre de 1995. 

3.2.7 Vegetación. 
Las condiciones ecológicas donde se asientan las comunidades 

mayos del norte de Sinaloa y sur de Sonora poseen mucha 
similitud. Gentry (1963) caracteriza ecológicamente como bosque 
espinoso la comunidad vegetal de la región habitada por las mayos 
de Sonora. Esta formación vegetal es distintiva también de la 
parte norte de la Planicie Costera Sinaloense. 

Con el mismo término asignado por Gentry en 1963 a esta 
comunidad floristica, Rzedowski (1981) la desarrolla 
caracterizándola para una región más amplia de la planicie 
costera sinaloense y sonorense y otras regiones de México. 

El bosque espinoso aunque es vegetación típica de terrenos 
planos, en sinaloa se observa también sobre lomer1os y las partes 
bajas o faldas de cerros altos. Las especies más importantes, 
son: Acacia cymbispina sprague & Riley, Ipomoea arborencens 
(Humb. & Bonpl.), Pachycereus pecten-aboriginum (Engelm.) Britt. 
& Rose, cassia atomaria L., Zizyphus sonorensis s. wats., 
Pitbace11obium sonorae s. wats., caesa1pinia p1atyloba s. Wats. 
Loncbocarpus maga1anthus, Jatropha cordata (C.G.ortega) Muell., 
cassia amarginata L., cercidium torreyanu.m (Wats.) sarg., 
Lysi1oma divaricata (Jacq.), Piscidia mollis Rose, etc. 

Siguiendo el criterio de Miranda y Hernández X., López 
(1989) reporta para la región en estudio, las comunidades 
vegetales de cardenales en los lomerios y gran parte de la 
p1anicie costera, selva baja caducifo1ia en el pie de montaña, y 
bosque caducifo1io en las riberas del R~o Fuerte y Sinaloa. La 
Secretaría de Programación y Presupuesto (1984) reporta para las 
pocas áreas con vegetación natural, la comunidad de matorra1 
sarco crasicau1e, que es la unión de los matorrales sarcocaule y 
crasicaule con especies dominantes d~ copal (Bursera sp.), 
Jatropba sp., cacachila (~arwinskia parviflora Roem. & Sch. 
zucc.), pitaya (Stenocaraus thurberi (Engelmann) Buxbaum), etcho 
(Pacbycareus pect•n-aboriginum (Engelm.) Britt. & Rose), chunari 
(Fouquieria spp.), palo blanco (Ipomoea arborencans (Humb. & 
Bonpl.) , mezquite (Prosopis julif1ora var. torreyana L. Benson), 
brea (Cercidium f1oridum Benth. ex A. Gray), Lysi1oma divaricata 
(Jacq.), nanche (Zizipbus sonorensis s. Wats., palo brasil 
(Ha•matoxy1um brasi1atto Karst., guayacán (Guaiacum spp,), 
huinolo (Acacia cyml:>ispina Sprague & Riley), papachico (Randia 
sp.), opuntia sp., croton sp., cassia wiz1izani A. Gray, 
ca11iandra eriopby11a Benth., etc. El bosque de galeria, con las 
especies conspicuas de álamo (Popu1us dimorpba Brandegee) y sauce 
(Ba1iz niqra Marsh.); el mezquital (Prosopis spp.). La selva 
baja caducifolia, con especies dominantes de gilinolo (Acacia 
cymbi•pina), mauto (Lysi1oma divaricata), torete prieto (Bursara 
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fraqi1is S. Wats.), palo brea (Carcidium proecox (Ruiz & Pav.) 
Harms, palo pinto (Cassia bif1ora L.), vara blanca (Croton 
f1avascans Greenm. y Croton aiamosanum Rose), agarraba (Acacia 
pannatuia (Cham. & Sch.) Denth, Mimosa sp., copal (Bursera 
iatifo1ia), palo santo (Xpomoea arborenscas), guásima (Guazuma 
u1mifo1ia Lam., etcho (Pacbyceraus pecten-aboriqinum), brasil 
(Haematoxy1um brasi1etto), palo fierro (Pitbece11obiua undu1atua 
(Britt. & Rose) Gentry, papache (Randia ecbinocarpa Sessé & 
Moc.), etc. y pastizal inducido con 1as especies más notab1es de 
Bouteioua cbondroaioides (H.D.K.) Benth., sapuchi (Randia 
iaeviqata standley), palo piojo (Bronqniartia paimeri Rose), 
Ca11iandria sp., E1ythraria imbricata (Vahl) Pers. 

En base a1 criterio de SPP (1984), 1a comunidad de Goros 
Pueblo presenta hacia el norte la comunidad de matorral 
sarcocrasicaule, en el sur el bosque de galer~a, estas dos 
formaciones vegetales son compartidas por la población de Tesila, 
además presenta el mezquital hacia el sureste, la selva baja 
caducifolia al norte y este y finalmente el pastizal inducido al 
oeste. 

3.3 Condiciones socioeconómicas y demográficas. 
3.3.1 Economía. 

Las principales actividades económicas de los Mayos en el 
norte de Sinaloa, son: la agricultura, ganader~a, pesca, 
recolección de productos silvestres (INI 1994), y en menor 
participación las artesan~as, perteneciendo estas actividades al 
sector primario y terciario de la producción. 

3.3.1.1 Aqricu1tura. 
La aqricultura es la actividad económica más importante del 

estado de Sinaloa (Gobierno del Estado de Sinaloa 1993). El 
total de la superficie de tierras irrigadas en el norte del 
estado es de 404,414 ha. El área con tierras temporaleras sin 
riego es de 144,248 ha. En el municipio de Ahorne existen 134,542 
ha con riego y 28,606 ha de temporal, en el municipio del Fuerte 
existen 43,656 ha con riego y 22,679 ha temporaleras (Gobierno 
del Estado de Sinaloa 1990). 

En la región agr~cola del municipio de Ahorne con riego, se 
encuentra situada la comunidad de Goros Pueblo (no es ejido), que 
presenta una aglomeración de SO propietarios que poseen en su 
conjunto 242.55 ha. Ubicándose sus parcelas en distintos sitios 
de 1as zonas con riego en ios municipios de Ahorne y Sina1oa, 
sembrando básicamente los cultivos de frijol, ma~z. cártamo y 
soya. En Goros Pueblo 77 jefes de familia aproximadamente no 
poseen tierras de cultivo, de 127 en total. Resultando la 
comunidad con un menor número de propietarios de parce1as. 

En la región del municipio de El Fuerte con terrenos de 
temporal y de riego se ubica Tesila, donde existen 84 
ejidatarios, que son dueños de 1480 has ubicadas en la zona 
temporalera y sólo 500 ha con riego, distribuidas en más de 20 
áreas distintas (Domingo Flores com. pers. 1995). Los 
principales cultivos son: ma~z. frijol, y en los últimos años, 
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tomati11o. 
En Tesi1a so1o dos jefes de fami1ia aproximadamente no poseen 

tierras de cu1tivo de 86 en total. Resu1tando la comunidad con 
más dueños de parce1as que la de Goros Pueblo. 

La propiedad de 1a tierra en Goros Pueblo es como promedio 
de 4.S has por agricultor, presentándose en un rango que va desde 
0.5 hasta 15 ha, siendo 1as parcelas sólo de riego. Por el 
contrario en Tesi1a se presenta un promedio de 23.57 ha por 
ejidatario, correspondiendo 5.95 has en riego y 17.61 a temporal. 
Siendo Tesila 1a comunidad con mayor promedio de hectáreas por 
ejidatario. Los Mayos propietarios de parcelas en ambas 
comunidades se ven sometidos a 1os bajos precios de 1as cosechas, 
1os elevados costos de 1a maquinaria e insumos, y otros, 
ori11ándo1os a rentar o vender sus tierras y convertirse en 
desempleados, que a1 igual que los sin tierra se transforman en 
jornaleros. Se emplean en los distintos cultivos hort~colas de 
la región por un jornal diario de entre $ 18 y 20 pesos. Además 
se dedican a la pizca de algodón, pagándoles por cada kg 
colectado entre $ 0.40 y 0.50 pesos, obteniendo diariamente en la 
época de mayor producción entre 50 y 100 kg; otros migran hacia 
1as regiones norte y Centro de Sonora para trabajar en 1as 
maquiladoras y los cultivos de algodón, uva y ajonjo1~. 

A pesar del gran desarrollo agr~co1a en el norte de Sina1oa, 
la mayor parte de las tierras de los Mayos están situadas en 
1omer~os de la región temporalera, donde se siembran cu1tivos 
principa1rnente para e1 autoconsumo. 

Con e1 fin de incorporar más tierras a1 riego se ha 
desplegado en el norte de Sinaloa un gran proyecto hidráulico, 
como 1a construcción de 1a presa Huites, 1a rehabi1itación de1 
R1o Fuerte, 1os mótlu1os en e1 va11e de1 carrizo, e1 cana1 E1 
Fuerte-Mayo, y otros (Gobierno del Estado de Sinaloa 1993), estas 
obras contribuirán en el aumento de 1a superficie de riego en 1a 
región Mayo del norte de Sina1oa en 45,000 ha. Esta superficie 
no sólo aumentará al pasar tierras de temporal con agricultura 
tradiciona1 a riego, sino también de áreas natura1es con 
comunidades vegeta1es a parce1as de riego. Estos cambios 
posteriores a 1920 han establecido en la región una agricultura 
intensiva de a1ta tecnificación que se moderniza constantemente. 

El disturbio humano a través de la irrigación ha hecho que 
muchas regiones áridas de Sonora y e1 norte de Sina1oa, sobre 
todo 1os bosques de tierras bajas a 1o 1argo de cana1es de riego, 
sean reemplazadas por campos fértiles de cultivo (Alder 1969). 
El impulso modernizador de 1a infraestructura hidráulica, en los 
años 1940-1950 para proporcionar agua a amplias extensiones de 
terrenos en Sina1oa y e1 sur de Sonora, eliminó el bosque 
espinoso de grandes superficies (Rzedowski 1981). 

De 1os municipios donde se encuentran 1as comunidades en 
estudio, es en Ahorne donde se presenta la mayor área con 
agricultura intensiva de monocultivo, sembrándose trigo (Triticum 
•••tivua L.), soya (G1ycin• max Merr.), caña de azúcar (Baccbarum 
orricinarum L.), garbanzo (Cicer arietinum L.), frijol (Pbaseo1us 
vuiqari• L. y Phaseo1us acutiroiius A.Gray.), cártamo (Cartbamua 
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tinctorius L.), arroz (Oryza sativa L.), sorgo {Sorqhum bico1or 
{L.) ·Moench.), algodón {Gossypium spp.), tomate {Lycopersicon 
1icopersicum (L.) Karst. ex Farw.), Maíz {Zea mays L.). Estos 
cu1tivos como los reportan Frankel y Bennett {1970), Frankes y 
Hawkes {1975), de constitución genética uniforme y alto potencial 
de rendimiento sobre extensas áreas, han ocasionado la pérdida de 
la diversidad genética al abandonar los cultivos autóctonos 
generados por la agricultura tradicional {Altieri y Merrick 
1987). Otras causas de esta pérdirta son la aculturación, la 
industrialización, urbanización y otras {Olfiel y Alcorn 1991) 
En el municipios del Fuerte con agricultura campesina e ind~gena 
tempora1era dominan los cultivos de ma1z, cártamo, sorgo y 
ajonjolí {Sasamum indicum L.). 

3.3.1.2 Ganadería. 
La ganader1a es una actividad de menor importancia que no se 

encuentra distribuida homogeneamente en toda la región habitada 
por los mayos, reduciéndose a algunas regiones de los municipios 
orientales de El Fuerte, Choix y Sinaloa. El área destinada a la 
ganadería comprende 80,000 ha, siendo esta actividad del tipo 
extensivo con bovinos ·y caprinos {INI 1994). Los pequeños 
ganaderos aprovechan los pastos naturales, arbustos y algunos 
pastizales inducidos en áreas ce~canas a Tesila para la 
alimentación d2l ganado. 

La ganader1a en ambas comunidades estudiadas es pequeña. En 
Goros Pueblo existen 130 cabezas de ganado caprino, 60 de ganado 
bovino y 20 de ovino. En Tesila los distintos tipos de ganado no 
rebasan las 200 cabezas {Domingo Flores com. pers. 1995) 

3.3.l.3 Pesca. 
Esta actividad se realiza por los mayos que habitan en 1as 

poblaciones cercanas al mar, presas y el Ria Fuerte. Otros se 
dedican a esta actividad migrando a las comunidades costeras en 
la temporada de captura del camarón y lisa. 

En Tesila se dedican a la pesca en el Río Fuerte, destinando 
e1 producto al autoconsumo. Capturan peces como mojarras, 
bagres, lobinas y crustáceos como el cauque, utilizando para esta 
actividad (a) tarrayas, anzuelos y unas trampas llamadas nasas, 
probablemente de origen prehispánico, construidas de tallos y 
ramas flexibles de algunas plantas como el gilirote de cachara 
(Serjania cardioapermoidas Schlecht. & Cham.), matanene 
{Mascaqnia macroptara (Moc. & sesse) Ndnzu.), sauce {saiix niqra 
Marsh.), tejidas por 1os mismos mayos en forma de bóveda con un 
túnel en la parte media por donde entran las presas de cauques y 
bagres. 

En Goros Pueblo esta actividad se encuentra prácticamente en 
extinción, al reducirse la corriente del R~o Fuerte debido a las 
presas y represas construidas r~o arriba. 

Antiguamente se utilizaban algunas plantas para matar peces 
en distintas áreas del río Fuerte como: el epazote o pazote 
{Cbenopodiua ·aabrosioidas L.), San Juanico o Ta'asiro {Jacquinia 
punqen• A. Gray.) y la hierbaliz {Croton indivisa{Engelm.) 
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Tidestrom.) 

3.3.1.4 Reco1ección. 
La actividad recolectora de p1antas silvestres es distinta 

en ambas comunidades. Los productos recolectados son destinados 
al mercado y al autoconsumo. 

En ambas comunidades las especies destinadas a1 autoconsumo 
sobresalen los frutos del etcho (Pacbycereus pecten-aboriqinu.m), 
además las hojas, tallos tiernos y frutos del chiquelite (So1anum 
americanum Mill.) y las hojas y tallos tiernos de quelites o we'e 
(Amaranthus palmeri S. Wats) y otros. De las medicinales, 
resaltan el mez4uite (Prosopis ju1iriora) , etcho (Pachycereus 
pecten-aboriqinum), warequi (Maximowiczia arr. sonora•), tajuy 
(Krameria erecta Will.), toji o tojil (Struttantbus bractybotrys 
Standl. & Stenyerm.). 

En la comunidad de Goros son muy pocas las plantas o parte 
de ellas que se destina al mercado. Resaltan los frutos de 
pitaya o aqui [Stenocereus thurberi (Engelmann) Buxbaum], que 
algunas familias las colectan para venderlas en la ciudad de Los 
Mochis Sinaloa a un precio de entre $1.00 y $ o.so pesos por 
fruto (US $ o.is y 0.08), el valor del producto dependerá del 
tamaño y la época. Los recolectores llevan al mercado en el 
tiempo de mayor producción entre 100 y 80 frutos diarios. Otra 
especie extraída es el warequi (Maximoviczia arr. sonoras), que 
se ve~de en dos formas, una es ofreciendo el tubérculo en los 
puestos del mercado de plantas medicinales en Los Mochis. Su 
precio dependerá del tamaño, su valor promedio son $ 5.00 pesos 
(US $ 0.77). La otra forma de destinarse al mercado es en 
cápsula:;, que se e1aboran artesanalmente primero cortando el 
tubérculo en rajas, después secándolo y moliéndolo y finalmente 
1lenando las cápsulas. Se venden localmente la cápsula entre $ 
i.oo y 2.00 pesos (US $ o.is y o.30). 

En Tesila se recolectan hojas de óregano (Lippia pa1mari s. 
Wats.) utilizadas como condimento. En esta actividad participan 
todas las familias de la comunidad. La forma de recolección es 
deshojando manualmente las ramas del arbusto para quitarle las 
hojas o cortando las ramas, secarlas, golpearlas y finalmente 
juntándolas para su venta a los compradores locales. Los 
intermediarios pagan por kilogramo $ 2.50 (US $ 0.38). Otra 
especie recolectada es el chiltep~n (Capsicum annuwa L.), que lo 
venden en los centros urbanos del Carrizo, El Fuerte y Los Mochis 
en$ 5.00 (US $ 0.76), la bolsita de aproximadamente 100 g. 

3.3.1.5 Artasanias. 
Las actividades artesanales se realizan en Goros Pueblo, en 

forma relictual por siete familias, cinco elaboran distintos 
productos del carrizo (Arundo donax L.), como petates y gran 
variedad en formas y tamaños de canastos. Otra trabaja el ixtie 
obtenido de las hojas del mezcal (Aqave anqustiro1ia Haw.), 
elaborando subaderos, bolsas, estropajos y otros usos. Otra 
e1abora distintas ollas de barro. En Tesila se e1aboran 
diferentes tipos de nasas, empleadas en la pesca de especies 
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1oca1es. Los productos de las actividades artesana1es son 
generalmente por encargo. 

3.3.2 Pob1ación. 
El número real de habitantes Mayos es difíci1 de 

determinarlo con exactitud en e1 tiempo y espacio. La pob1ación 
Cahita se estimaba antes de 1a 11egada de los conquistadores 
españoles entre 90,000 y 120,000 indígenas. Sauer los estimó en 
115,000 (Bea1s 1943), probablemente e1 antropó1ogo inc1uía a 1os 
Opatas y Tarahumaras (Cámara 1962). En 1950 se reportan 30,000 
(Spicer 1969). En 1967 se estimó en 22,000 1os habitantes 
Yoremes del norte de Sina1oa, en 1980 f1uctuaban entre 33,000 y 
35,000 1os Mayos de Sinaloa, distribuidos en 60 comunidades 
(DIFOCUR 1980). Según los datos de1 Instituo Naciona1 
Indigenistd, 1a población de Mayos en e1 estado de Sina1oa es de 
40,034 distribuidos en 135 comunidades (INI 1994). El número 
reportado para e1 estado de Sonora es de 67,000 indígenas 
dispersos en 242 comunidades (Bañuelos 1994). Reportándose un 
número mayor para el estado de sonora que para Sina1oa, 
ascendiendo el número total de mayos a 107,034. 

Los datos demográficos recientes probablemente convierten a 
los Mayos en la etnia más numerosa del noroeste de méxico. 

En Goros Pueblo habitan 979 personas, agrupadas en 127 
fami1ias. Tesila tiene 458 habitantes y 86 fami1ias. 

E1 Instituto Nacional Indigenista (1994) menciona que en 
Goros Pueblo habitan 280 Mayos, de un total de 15,468 que viven 
en ei municipio de Ahorne. En Tesi1a habitan 350 yoremes, de 
16,037 que residen en E1 Fuerte. 

3.3.3 Vivienda. 
Los primeros conquistadores caracterizaron las moradas 

ind~genas del norte de sinaloa, como hechas de bejucos 
entretejidos y esteras de carrizo denominadas petates, cubiertos 
de barro y sostenidas por horcones (Bue1na 1890) . Esta 
descripción correspond~a a viviendas tradicionales situadas en 
1as ori11as de los Rios Mocorito y Sina1oa. Este ú1timo 
antiguamente 11amado petatlán (lugar de petates), seguramente por 
1os petates de carrizo que servían de paredes en las casas de 1os 
indígenas Yoremes prehispánicos. 

La vivienda tradicional de los Mayos es comunmente de una 
so1a habitación, de forma cuadrada o rectangular con un portal 
pequeño enfrente. Las paredes son de adobe reforzadas con una 
armazón construido de mezquite, ciavado ai sueio para soportar un 
techo terrado con moriilos, latas de amapa, pitaya, sobre los que 
se echa una capa de 1odo o barro. Otra forma de paredes es con 
varas entretejidas (como el tejido de una canasta), sobre una 
armazón de postes de palo b1anco o mezquite y techos de ramas o 
zacate, una forma más de las paredes y techo son las construidas 
de carrizo y cubiertas de lodo. La altura de 1a casa es igua1 6 
menor a 1os 2.5 metros, e1 techo es 1igeramente inc1inado y e1 
piso es de tierra suelta o pisonada (Moya 1988). 

Bea1s menciona como probab1e supervivencia prehispánica 1a 
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construcción de techos de vivienda con carrizo y 1odo, cercas y 
muros de vara, la cocina construida aparte, enrramadas, sarzos y 
camas de carrizo (Cámara 1962). 

En ia vivienda tradicionai Mayo dominan los materia1es 
vegeta1es, piedra (1aja) y de los manufacturados e1 adobe. Por 
ei contrario en ia vivienda moderna se emp1ea ei 1adri1lo e 
industriales como la cal, varilla y el cemento. 

La vivienda tradicional en las comunidades de Goros Pueblo y 
Tesila son distintas. En Goros Pueblo dominan los materiales de 
especies vegetaies, como ei mezquite (Prosopis juiiriora (Swatz) 
OC.) y pa1o colorado (Caesaipinia p1aty1ob4 s. Wats.), uti1izados 
como horcones o sostén. Para construir las paredes se emplean 
1atas de ta11os o ramas de1gadas entretejidas, de sauce (Sa1ix 
nigra Marsh.), álamo (Popuius dimorpha Brandegee), mariguana 
(Nicotiana giauca Graham). "Esqueletos'' de pitaya (Stanocereus 
thurberi) , etcho (Pachycereus pecten-aboriginum) . El carrizo 
(Arundo donax) se uti1iza en dos formas, una es empicando ei 
ta11o completo, la otra es sacando tiras largas y tejiéndolas en 
petates que se usan como paredes. Con excepción de las paredes 
hechas de petates el resto se cubre con una mezcla de lodo y 
estiércol, denominado.ripiado. En esta comunidad la vivienda 
tradicional es relictual, minoritaria, prácticamente en 
extinción, d0minando la vivienda construida de materiales como el 
1adril1o, cal, cemento y vari1la. 

En Tesi1a ei materia1 dominante es ei adobe y ia piedra 
(laja), base de la construcción de paredes, en los techos se 
uti1izan vigas de mezquite (Prosopis juliriora) y 1atas de1gadas 
de vara blanca (Croton a1amosanum Rose), que se colocan en 
sentido horizontal a las vigas, encima de las cuales se hechan 
capas de tierra. 

Clasificándose la vivienda ind~gena mayo de las dos 
comunidades en tres grupos: 1) La tradicional; 2) La moderna; y 
3) La moderna que conserva adjunto la casa tradicional o parte de 
ella. En esta última al construirse la nueva morada no se 
derriba la casa tradicional, con el fin de tener una mayor 
superficie habitable o emplearla como cocina, almacén o altar. 

3.3.4 Marginación. 
Las comunidades de estudio, Goros Pueblo y Tesila, se 

encuentran en los municipios de Ahorne y El Fuerte, 
respectivamente. comparándose su grado de marginación con 
indicadores generales, alimenticios, educativos, salud, vivienda 
y servicios (Gobierno de1 Estado de Sinaioa 1990), se· presentan 
en el siguiente orden: 

CONCEPTO 
FUERTE 
A) GENERALES 
i.- Porcentaje de ia pob1ación 

económicamente activa (PEA) 
que perciben ingresos 
inferiores a 4,891 
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56.8 74.9 



pesos mensua1es. 

2.- Porcentaje de pob1aci6n 
rura1. 

3.- Porcentaje de PEA en e1 
sector agropecuario 
y pesquero. 

4.- Porcentaje de 1a pob1a
ci6n rural incomunicada 

B) ALIMENTACION 
s.- Porcentaje de pob1ación 

que consume leche dos o 
menos d1as de la semana 

6.- Porcentaje de la población 
que consume carne.dos o 
menos días de la semana 

7.- Porcentaje de la población 
que consume huevo dos o 
menos d~as de 1a semana. 

C) EDUCACION 
8.- Porcentaje de la población 

analfabeta de 15 años y 
más de edad 

9.- Porcentaje de la pob1ación 
de is años y más sin 
primaria completa 

O) SALUD 
10.- Tasa de mortalidad genera1 

11.- Tasa de mortalidad prees
colar 

12.- Habitantes por médico 

E} VIVIENDA Y SUS SERVICIOS 
13.- Porcentaje de vivienda 

sin agua entubada 

14.- Porcentaje de vivienda 
de uno y dos cuartos 
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34.8 63.4 

22.0 36.6 

o.o 21.1 

33.7 54.3 

40.8 59.3 

22.5 28.8 

10.4 17.1 

30.2 39.S 

4.9 3.6 

1.9 0.7 

120.1 3 873 

17.2 46.1 

54.3 70.2 



is.- Porcentaje de vivienda 
sin eiectricidad 

iG.- Porcentaje de vivienda 

INDICE DE MARGINACION 
5.5455 

i3.0 40.3 

36.0 7i.o 

-3.7iaa 

Por ios conceptos generales utilizados como indicadores de 
marginaci6n, e1 correspondiente a 1a pob1aci6n económicamente 
activa (PEA), nos muestran que más de1 50% de ios habitantes en 
ambos municipios ganan una cantidad menor ai saiario minimo, 
siendo aún mayor en Ei Fuerte. En io referente a ia 
a1imentación, en E1 Fuerte más dei 50% de ias personas no 
consumen carne y leche o 1o hacen so1o dos días en 1a semana como 
máximo. Relativo a1 nümero de médicos 1a comparación entre los 
dos municipios resulta contrastante de un doctor por cada 3,873 
habitantes en E1 Fuerte, a uno por cada i2o en Ahorne. La 
comparación más espec~fica entre las comunidades de estudio 
resuita dificii por io~ datos generaies y ambiguos, acuitando ios 
datos más directos e importantes, as~ como la manera de obtener 
ei indice de marginación. 

Con los datos proporcionados se consideran marginados los 
• habitantes de E1 Fuerte, por presentar un indice de marginación 

superior a cero, infiriéndose que los habitantes de Tesi1a se 
encuentran marginados. Lo contrario se presenta en 1os 
habitantes de municipio de Ahorne, ai presentar ei indice inferior 
a cero, infiriéndose que 1os habitantes de Goros Pueb1o no se 
encuentran marginados. 

3.3.5 Acuituraci6n. 
La cuitura de un grupo humano comprende ei aspecto 

ideo16gico de conceptos, percepciones, cosmovisiones, creencias, 
simbo1os, etc, además ei materiai que inciuye ias herramientas de 
1abor, ias productos coiectados u obtenidos dei medio vegetai o 
animai, ios fabricados de manera más compieja. Eng1oba ias 
reiaciones fami1iares, 1abora1es, etc. Además ios nexos 
compiejos entre ei aspecto materiai e ideo1ógico. 

La cu1tura en 1os grupos humanos es un sistema que se hereda 
de generación en generación a través de 1a práctica, ia 
observación directa y/o comunicación. Transmitiéndose de padres 
a hijos en forma verticai y por demás miembros de ia famiiia y 
sociedad en forma horizontai. 

La cu1tura en una sociedad o grupo humano no permanece 
estática o es cerrada, cambia en e1 transcurso de1 tiempo, cuando 
se pone en contacto con una o más cu1turas, con 10 que resuita 1a 
adquisición o intercambio de rasgos cuituraies (Theodorson y 
Theodorson i97B). Las modificaciones cuituraies con ia 
adquisición y su consecuente pérdida, ai estabiecerse reiaciones 
entre dos sociedades distintas se ie conoce como acuituración (De 
Coster i97i). 

Uno de 1os criterios uti1izados en conocer 1a acu1turaci6n 
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es la integridad cultural por medio del lenguaje. Los diferentes 
grupos étnicos de México, se ubican en tres categor~as por el 
número de hablantes en su lengua nativa: a la primera 
corresponden las etnias que han aumentado su número; en la 
segunda se sitúan los que mantienen su cifra y en la última se 
ubican los grupos humanos que han disminuido su cantidad de 
hablantes, los Mayos pertenecen a esta tercer categor~a (Bye 
1994). Numéricamente aún forman una gran cantidad de habitantes, 
pero rápidamente esta siendo asimilada su cultura ind~gena dentro 
de los modernos pueblos mexicanos (Gentry 1963). 

Aunque el idioma es un criterio importante para conocer las 
causas de este fenómeno entre los Yoremes, se deben de considerar 
los factoras que rebasen los acontecimientos puramente 
lingU~sticos (Moctezuma 1987), tales como los históricos, 
socoeconómicos, culturales, etnobiológicos, etc. 

Los estudios históricos nos enseñan que los Cahitas nunca 
fueron sojuzgados totalmente por los conquistadores, a pesar del 
contacto con los españoles osciló entre lo amistoso y hostíl. 
Los antiguos Yoremes tomaron de los colonizadores algunos de sus 
elementos culturales como el caballo y las armas de fuego, por 
citar algunos ajemploS, permitiéndoles sobrevivir como un peligro 
constante para españoles y mexicanos feudales hasta su casi 
completa extinción a fines del siglo XIX (Aguirre i992). 

Los Mayos pueden ser considerados actualmente como un grupo 
aculturado, por la gran pérdida de elementos culturales pasados y 
actuales y costumbres adquiridas de los españoles y mexicanos. 
Sin embargo el sincretismo o combinación cultural esta presente 
en esta etnia. 

La aculturación se inicia con la pérdida de los aspectos 
ideológicos y/o materiales propios de los mayos, originados por 
el arribo de los conquistadores españoles bélicos y 
catequizadores, que impusieron su idioma, religión, modo de 
producción y demás aspectos culturales, empezando los yoremes en 
adquirir una cultura ajena y a la vez combinando y manteniendo 
algunos aspectos propios. 

La conquista en la región norte de Sina1oa no logró 
desaparecer la cultura cahita, consiguió una sincretización de 
elementos españoles y yoremes. Posterior a la conquista los 
mayos permanecen sin cambios significativos hasta el fin del 
porfiriato. Con el inicio de la sociedad capitalista moderna a 
principios de siglo comienza un nuevo per~odo en la agresión a 
este grupo humano y a su cultura. 

De manera general los aspectos causales directos o indirectos 
· que permanentemente han actuado en la aculturación contemporánea 

de los mayos se dividen en ideológicos y materiales. Entre los 
ideológicos se encuentran la educación mono1ingUe, el radio, la 
te1evisión y otros medios. Entre 1os materia1es estan las v~as 
férreas por las que circula el ferrocarril transpac~fico y el 
Chihuahua-Pac~fico, las carreteras primaria internacional y 
secundarias alternas, la propiedad no comunal de la tierra, las 
presas hidráulicas, el desarrollo de centros urbano-industriales, 
las nuevas relaciones de compra y venta. Este conjunto de 



factores inciden de distintas formas. A1 exigirles el español a 
1os ind~genas en la escuela, en sus trámites, en sus actividades 
comerciales para que abandonen su forma de propiedad en la 
tierra, cu1tivos tradicionales, sus hábitos alimenticios, maneras 
de curarse, as~ como la presión cultural de 1os mestizos que 
resaltan su estilo de vida superior. 

Entre los mayos a pesar de 1a conquista, el porfiriato y 1a 
moderna sociedad capitalista, se mantienen aspectos ancestrales 
de su cultura, como el idioma, sus viviendas, fiestas 
tradiciona1es. El uso de plantas medicinales, alimenticias, 
ceremoniales, curanderos, el nombramiento de gobernadores 
tradicionales y otros aspectos, de estos algunos son re1ictuales 
prehispánicos otros se han sincretizado, sin dejar de estar ambos 
con e1 riesgo de extinguirse. 
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CAPÍTULO 4. Antece~entes Etnobotánicos 

4.1 Históricos. 
En 1as re1aciones cstab1ecidas entre 1os grupos humanos y 

las plantas a través del tiempo, sobresalen las llevadas a cabo 
entre los hombres y las plantas medicinales. En México las 
plantas curativas destacan del resto de especies Qtiles por el 
a1to número emp1eado (3000 spp) , 1a gran diversidad de 
padecimientos en que se emplean y son a su vez las que presentan 
una menor tasa de pérdida. En e1 México prehispánico 1a 
práctica curativa estaba unida a la cosmovisión del grupo humano, 
depend~a en gran parte de su ambiente natural y la manera de 
percibirlo, del arraigo en la región, sus deidades, concepciones 
de causalidades patológicas, los nexos con otras tribus, entre 
otras razones. 

En la curación a diferentes padecimientos, se combinaban 
conjuros, ritos, amuletos y una enorme variedad de hierbas cuyas 
propiedades mágico-curativas, permitían a los enfermos encontrar 
cura a sus males, fueran estos naturales o sobrenaturales 
(Escami11a 1994). La~ formas y técnicas empleadas depend1an de 
1os tipos de padecimientos. 

La conquista por 1os españo1es de1 México antiguo originó 
nuevas relaciones sociales, entre los grupos humanos, entre estos 
y la naturaleza y en su cosmovisión o mundo espiritual. 

La dominación espiritual no pudo ser completa, su 
cosmovisión se sincretizó, combinando los nuevos elementos del 
cato1icismo y 1as creencias prehispánicas (Cámara 1962). 

un nuevo elemento religioso de "curar" fue introducido en la 
época co1onia1 dentro de 1a región cahita en e1 año de 1536, por 
el náufrago Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, quién curaba a 1os 
enfermos tan sólo "persignándolos" y soplando sobre e11os muchas 
veces. En un re1ato de 1645, mencionado por el padre Andrés 
Perez de Rivas (1944), ac1ara e1 elemento curativo, "sanaban 
innumerables enfermos, haciendo la divina señal de la santa cruz 
sobre el.los y diciéndoles alguna oración". Este elemento 
religioso en las prácticas curativas se consolidó con el dominio 
del catolicismo en la región hasta fines de los 1soo-s. 

La herencia española se extiende hasta algunos 
padecimientos, tipificados corno de filiación cultural., tales son 
J.os casos, del "mal de ojo", "empacho", "males de aires" (Lozoya 
1986), que persisten todav1a entre 1os Mayos. 

Los Mayos conservan herencias prehispánicas asociadas a la 
creencia de seres sobrenaturales, as! como también con respecto 
a1 diagnóstico y sintomato1og1a de 1a enfermedad y 1a cura a base 
de p1antas medicina1es y dietas especia1es (Cámara 1962) . 

Este grupo humano de1 norte de Sina1oa y sur de Sonora, 
tiene prácticas mágico-re1igiosas heredadas de sus antiguos 
ritos, a los que conceden poderes curativos. También tienen 
ciertas pl.antas, ra~ces, cortezas, hojas, flores y semillas que 
uti1izan para curar enfermedades (Ba$auri 1940). 

Se conocen nombres comunes de p1antas medicina1es 
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antiguamente uti1izadas por los Mayos o Cahitas en 1a época 
co1onia1. Los menciona primeramente el misionero Juan de 
Esteyneffer, quién visitó la región en 1713. Unos años 
posteriores el obispo fray Antonio De los Reyes en 1778 y un 
estudio anónimo citado por el Dr Francisco De Ocaran~a también de 
1778 (Quintero 1978). En la época del porfiriato, continuó un 
estudio anónimo en 1890; siguiéndole los llevados a cabo en 1897 
por el botánico Edward Palmer (McVaugh 1956), él cua1 inicia los 
trabajos etnobotánicos en 1a región con 1a técnica de 
caracterizar botánicamente al ejemplar reportado y dejar muestras 
de respaldo. Los primeros estudios en el presente siglo, también 
con nombres comunes, son tardios. Se inician con 1os del maestro 
Carlos Basauri en 1940, siguiéndole los del antropólogo Alfredo 
Ibarra en 1944, continuando con el historiador Filiberto Quintero 
(murió en 1969) y finalmente por Fernando Cámara en 1962 (anexo 
4.1). 

Para ordenar la información de las fuentes históricas y 
contemporáneas que sólo mencionaron nombres comunes. Se anotaron 
1as equivalencias de éstas a nombres técnicos obtenidos de las 
plantas co1ectadas en_las comunidades de estudio y áreas aledañas 
por el autor de la presente tesis. 

Las fuentes históricas muestran en general discontinuidad en 
e1 registro de las plantas medicinales. 

La planta que se registó con una mayor continuidad, fue la 
manzanilla reportada por Esteyneffer, De los Reyes, Pa1mer, 
Basauri, Quintero y Cámara. 

Las registradas con una mediana continuidad, fueron: el 
brasil, cardo, hierba de1 manzo, hierba de la golondrina, salvia, 
y tepeguaje, con cuatro registros, e1 resto tiene tres o menos. 

La fuente histórica que mencionó un mayor número de plantas 
medicinales fue la de Esteyneffer (1713). 

A1 comparar los nombres comunes de las plantas medicinales 
citadas en las diferentes fuentes históricas, con las reportadas 
en las comunidades yoremes de Goros Pueb1o y Tesila en el 
presente estudio, resu1tan coincidentes: aguacate, ajo, álamo, 
albáhacar, aristoloquia, batamote, bugambi1ia, brea, cardo, 
carrizo, cebo1la, chicura, choya, confituri11a, copa1, copa1qu~n, 
ci1antro, chichiquelite, chile, damiana, epazote, escobilla, 
estafiate, eucalipto, granada, guázima, guayaba, guayacán, 
hierbabuena, hierba del manso, hierba de la golondrina, 
higuerilla, hinojo, magUey, ma~z. malva, manzanilla, machago o 
palo colorado, matanene, mezquite, mora, naranjo, nesco, nopal, 
orégano, etcho, papache, pitahaya, po1eo o valeriana, rosa, ruda, 
sávila, salvia, sangregado, saninipusi, sauce, sauce, tamarindo, 
tlachinole, toji, toloache, torete, vinorarna, zapote y zorri11a. 

Las posibles razones debido que no se reportan en las 
comunidades de estudio la totalidad de plantas medicinales 
mencionadas en las fuentes históricas, ser~an: 

1) Las fuentes históricas engloban una área geográfica más 
amplia, que la comprendida por las dos comunidades del presente 
estudio. 

2) Las preguntas enfocadas a las plantas que anteriormente se 
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uti1izaban no se hicieron más extensivas a los ancianos 
entrevistados. 

3) El conocimiento y/o uso de las plantas se ha perdido. 

4.2 Contemporáneos. 
El concepto de buen estado de salud entre los Mayos es un 

punto de equilibrio, resultante de un complejo de interrelaciones 
naturales, sociales y espirituales. El rompimiento del 
equilibrio origina la enfermedad. 

Un efecto del equilibrio esta relacionado con una 
temperatura corporal intermedia entre el fr~o y el calor, que 
debe predominar entre el individuo y sus partes como consecuencia 
de un estado armónico entre el cuerpo y su entorno, 1o bueno y 
1o ma1o, el cuerpo y el a1ma. 

La aparición del fr~o o el calor rompe el estado de 
concordancia y aparecen las enfermedades. López (1995) 
menciona que el frie ocasiona dolores en 1os pies, pecho, 
espalda, gripas, catarros, bronquitis, reumas, artritis y otros; 
e1 calor origina diarrea, dolor de est6mago, de riñones, de 
cabeza, de dientas, c~pa, etc. La recuperación del estado de 
equilibrio como medio para estar sano, se 1ogra invirtiendo la 
temperatura corporal. Si fue un mal producido por fr~o, se 
utiliza un medicamento caliente; lo contrario es utilizado al 
originarse un mai por calor. · 

Las enfermedades más importantes entre 1os Mayos se han 
agrupado en sistemas, con e1 propósito de estudiar las 
frecuencias de los padecimientos, que por medio de los cuales se 
pueden jerarquizar las afecciones y a la vez hacer comparaciones 
del complejo salud-enfermedad internamente entre este grupo 
humano y externemente con otras etnias. 

El Centro de Salud del Centro Nacional Indigenista agrupó en 
sistemas las diez enfermedades más comunes de la región Mayo, 
resuitancto las infecciones respiratorias agudas con 35.6%, 
siguiéndole las producidas por deficiencias nutriciona1es con 
18.4% y las enfermedades diarréicas con 15.29% (DIFOCUR sin 
fecha). Mostrando estos tres sistemas el 69.29% de los 
padecimientos más importantes entre los Mayos. 

El Intituto Nacional Indigen~sta (INI) menciona que los 
padecimientos más importantes entre los mayos que demandan 
atención son: las infecciones respiratorias, parasitosis, 
gastroenteritis, dermatopat~as, padecimientos osteomusculares, 
hipertensión arterial y artritis (Aguilar 1995) . Presentando 
estos padecimientos un 67.8% de un total de 100%. Agrupándose 
la mayor parte de las afecciones de esta etnia. 

Un estudio etnobotánico que cita jerárquicamente los 
padecimientos le asigna a los gastrointestinales un 30%, las 
enfermedades de la piel un 11% y a los respiratorios un 7% 
(Bañuelos 1994) conjuntándose un 48% del total. 

En un estudio sobre medicina tradicional Mellado et ai. 
(1994) agrupó 74 padecimientos reportados por terapéutas Mayos de 
Sonora y Sinaloa, en ocho sistemas, incluyendo además la 
frecuencia de mención. Entre los de mayor importancia se 
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encuentran: 1os ma1estares diversos con 31%, padecimiento de1 
sistema muscu1oesque1ético con 20%, atención a1 embarazo parto y 
puerperio con 13%, s~ndromes de filiación cultural con 12%. 
Sumando los primeros cuatro sistemas un 76% del total. 

En la comparación de los sistemas no resultan coincidentes 
en el padecimiento más imporcante. El INI menciona que lo 
constituyen las enfermedades respiratorias; Bañuelos le asigna e1 
mayor peso a las gastrointestinales y Mellado et al., a los 
malestares diversos. 

Coinciden los padecimientos de sistemas secundarios 
parasitosis, gastroenteritis y dermatopat~as del INI con las 
gastrointestinales y las enfermedades de la piel agrupadas por 
Buñuelos. 

Concuerdan también los padecimientos secundarios 
osteomuscu1ares del sistema del INI con 1os muscu1oesque1éticos 
de Mellado et al. 

Es importante el sistema denominado s~ndromes de filiación 
cu1tura1, en el que se encuentran los padecimientos 
característicos de 1a etnia como: empacho, movimiento de la 
tripa, hechizo, espantp, caída de mo11era, pujos, entre otros. 

Los Mayos para evitar la enfermedad o para adquirir la salud 
perdida hechan mano de un gran número de recursos naturales. 
Aplican dichos recursos en 1os distintos niveles d~ atención a la 
salud, los cuales se utilizan conforme aparecen los diferentes 
tipos de afecciones o síndromes culturales o estos van aumentando 
su gravedad. 

Agui1ar (1995) reconoce tres nive1es de atención médica: e1 
doméstico que atiende por el uso de p1antas y cuidados; de 
especialistas como yerberas, hueseras, parteras y sobadores, 1os 
medicamentos utilizados son basándose en p1antas medicinales de 
1a región; y e1 nivel de medicina institucional. 

López (1995) por su parte menciona cuatro niveles en la 
medicina tradicional de 1os grupos étnicos sonorenses: el casero, 
el de conocedores, el de vendedores y/o colectores y el de 
curanderos o médicos tradicionales. 

El casero es para la atención de males menores, usando 
p1antas, partes de animal, minerales, etc. E1 nive1 de 
conocedores se ubica entre el curandero y 1a medicina casera, no 
curan enfermedades del espíritu. El de vendedores y/o curanderos 
son quienes conocen 1os recursos medicinales, no es fundamental 
para ellos saber su preparación, utilidad o fines para los que 
será destinado e1 medicamento. Por último el de curanderos o 
médicos tradicionales es el nivel de mayor responsabilidad al 
recaer en ellos la salud espiritual colectiva e individual de la 
comunidad. 

De las experiencias entre los Mayos del norte de Sinaloa, se 
distinguen los siguientes niveles: preventivo, de campo y 
doméstico, de terapéutas tradicionales y de la medicina pública y 
privada. 

Ei primer nivei preventivo se lleva a cabo con el propósito 
evitar la aparición de enfermedades y alejar o ahuyentar a los 
malos esp~ritus que rondan las casas. Las cruces ubicadas frente 
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a 1as moradas de 1os Mayos son sagradas tienen e1 propósito de 
cuidarlas (Ibarra i944), a1 igual que a sus moradores, contra los 
esp~ritus que bajan en épocas que no deben, ma1es puestos y otros 
ma1es espiritua1es. E1 palo fresno (Swietenia humi1is Zucc.) es 
utilizado para construir cruces entre 1os Mayos de 1a comunidad 
de 1os Angeles de1 Triunfo Guasave, Sina1oa, para evitar que 1a 
rabia penetre en sus hogares (Quinta1 1994). Desafortunadamente 
las cruces como parte de 1a vivienda Mayo son una tradición que 
desaparece. 

A1gunas p1antas son guardianes de 1a fami1ia contra 1as 
envidias y 1os ma1os deseos de enemigos, como por ejemplo la 
biznaga (Ferocactus herrerae G. Ortega) y el pa1o zorri11o. 

Otras plantas fungen para alejar 1os ma1os pensamientos y 
como amuletos de buena suerte~ Tal es el caso do una bolsita de 
tela que se le pone hojas de palma benditas, cera y semillas del 
ojo de chanate (Rynchosia pyramida1is (Lam) Urb.), que se cue1gan 
en el cue11o como escapularios (C~mara 1962); de la a1bahacar 
(Ocimum basi1icum L.), se cortan ramas pequeñas y las guardan en 
1a bo1sa de 1a camisa. La gloria (Tecoma stans (L.) H.B.K) y 1a 
sAvila (Aloe barbadensis Miller) son utilizadas por algunos Mayos 
para protección espiritual de la casa y sus moradores. 

E1 nivel de campo y doméstico esta determinado por el 1ugar 
donde se proporciona 1a atención directa o primaria a malestares 
f~sicos no aspiritua1es. Los indigenas y campesinos, en 1os 
trayectos a sus labores cotidianas o en sus trabajos sufren 
dolores de muelas, cabeza, ojos, heridas, picadas de animal, 
entre otros padecimientos, se autoatienden con sus conocimientos 
re1ativos a las plantas medicinales. Si c1 padecimiento surgió 
en 1a casa o la atención proporcionada en el campo no fue 
efectiva, se atienden en el hogar por la abuela o la madre de 
familia, utilizando principamente plantas medicinales. Algunos 
de los padecimientos más frecuentes son: diarrea, mal de los 
ojos, heridas, llagas, úlceras, diabetes, circulación de la 
sangre, tos, dolor de estómago, empachos, parásitos intestinales, 
prob1emas de1 cuero cabe11udo y cabello, do1ores de o~do, sacar 
espinas, mezquinos, desechos de las recién paridas, piedras del 
rift6n, picadas de animal. 

En el nivel de terapéutas tradicionales, se tratan los 
malestares que no se pudieron evitar o curarse con los niveles 
preventivo, de campo y doméstico, así como también los 
esp~ritua1es. 

Zo11a (1986) define a ios terapéutas tradicionales como 
"aque11as personas, generalmente adu1tas y pertenecientes a 1a 
comunidad en donde ejercen, a las que el grupo social. reconoce 
como dotados de los conocimientos, habilidades o facultades para 
curar, que diagnostican las enfermedades conforme a una idea de 
1a causa1idad que es compartida por e1 grupo, y cuyo sistema de 
creencias, conceptos y prácticas los distinguen c1aramente de 1os 
terapéutas de la medicina instituciona1". 

Entre los Mayos de sinaioa podríamos ciasificar a los 
terapéutas tradicionales, en generales y especialistas. Dentro 
de 1os primeros se encuentran los curanderos ó médicos 
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tradicionales y yerberas. El curandero sincretiza en base a una 
combinación de plantas, animales y a la invocación de conjuros 
mágicos-religiosos, con lo cual auxilian a los enfermos 
(Escami11a i994). Entre los especialistas se encuentran los 
hueseras, sobadores, parteras, quienes 1evantan 1a mo11era caida, 
los que curan la rabia. Entre los Mayos se conserva como un gran 
secreto la cura de la rabia que es trasmitida de generación en 
generación y sólo la llevan a cabo tres personas en la comunidad 
de Capemos, perteneciente a1 municipio de El Fuerte, Sina1oa 
(DIFOCUR sin fecha) . 

Respecto al nivel de la medicina pública y privada, los 
mayos acuden a 1os terapéutas o médicos institucionales, para 
practicarse algún diagnóstico (Mellado et al. i994), o cuando se 
extrema el padecimiento físico, tales son los casos de 
convulsiones, operaciones, y otros padecimientos graves. Las 
clínicas públicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
y Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA) son las más 
frecuentadas. 

Los primeros tres nive1es son intraétnicos, propios de los 
Mayos, e1 ú1timo nivel es interétnico o de medicina institucional 
a1 que acuden principa1mente 1os mestizos y a1gunos indígenas. 

Un elemento característico en los niveles de atención 
intraétnicos son las p1antas, sobresaliendo las utilizadas con 
fines medicinales. Los remedios en base a una herbolaria amplia 
y, en muchos casos, eficiente continua manteniendo su uso (Cámara 
i962). Los Mayos para curar sus padecimientos echan mano de una 
gran diversidad florística existente en la región. 

En este siglo e1 inicio de los trabajos etnobotánicos 
médicos en la región habitada por los Mayos, caracterizados por 
presentar muestras de herbario o revisiones bibliográficas, 
comienzan con el estudio de Gentry (i942), titulado Rio Mayo 
Plants, resumidos por López e Hinojosa (i988), seguidos por los 
de Bye et a1.(i99i), Bye, Mata y Pimentel (i99i), Bañuelos 
(i994), Cevejeca et ai. (i994), Valenzuela et al. (i994), Cav 
(1994), Márquez y Bye (i994) sumándoseles los del autor en el 
presente trabajo de tesis (Anexo 4.2). 

Los estudios realizados por botánicos y médicos 
tradicionales se han caracterizado por una generalidad étnica, 
que no sólo mencionan las plantas medicinales utilizadas por los 
Mayos, sino también las de otras etnias emparentadas 1ingil~stica, 
eco1ógicamente y etnobotánicamente. Se justifica este hecho por 
compartir elementos f1orísticos comunes, con los Seris, 
Guarijios, Yaquis, Pápagos, Opatas y en generai con las etnias 
de1 noroeste de México. El acercamiento geográfico e interétnico 
ha tenido la ventaja de facilitar el intercambio de información y 
de plantas. 

otra característica de los estudios es su discontinuidad en 
el tiempo y espacio. 

38 



CAP~TULO 5. Resultados 

5.1 Xntroducción. 
La información de los resultados de los est~mulos se ordenó 

por niveles. En el nivel uno se encuentran las relaciones 
globales y comunidades por separado entre las entrevistadas y los 
est1mu1os, para mostrar las similitudes y diferencias de 
entrevistadas por medio de los análisis de conglomerados, as~ 
como también la formación de grupos por las técnicas de 
ordenación. En el nivel dos se estructuraron las relaciones 
entre est~mulos y las entrevistadas trigeneracional y 
bigeneracionalmente por comunidades, para presentar similitudes y 
diferencias entre estímulos por medio de los análisis de 
conglomerados. Se incluye además los grupos de est~mulos 
resultantes por las técnicas de ordenación. En el nivel tres se 
muestran las relaciones entre los est1mulos, usos reportados y 
entrevistadas, estructurándose 1a información trigeneraciona1 y 
bigeneracionalmente, esta última ordenándose por asociaciones de 
ancianas-adultas, ancianas-jóvenes y adultas-jóvenes. Finalmente 
en e1 nivel cuatro se -muestra la diversidad en tres subniveles de 
Estímulos-Sistema de Enfermedades, Estímulos-Padecimientos y 
Estímulos-Frecuencia de mención. Se Comparan las comunidades así 
como también las familias y 1as asociaciones bigeneracionales. 

5.2 P1antas úti1as en a1 raqistro histórico. 
En el registro de las diferentes fuentes históricas sólo 

algunas plantas medicinales mostraron continuidad. La manzanilla 
presentó el mayor número de citas a través del tiempo. El 
brasil, cardo, hierba del manzo, golondrina, salvia y tepeguaje 
mostraron mediana continuidad. De las plantas que presentaron 
alta y mediana mención histórica, la manzanilla y salvia son 
introducidas; el brasil, cardo, hierba del manzo, golondrina y 
tepeguaje son nativas. El cardo fue la única planta con mediana 
continuidad en el registro histórico que fue utilizada como 
est1mulo en la entrevista estructurada. El resto de las plantas 
con distintos niveles de continuidad no aparecieron como 
estímulos debido a que no se ubicaron en el inventario 
etnobotánico corno 1as especies de mayor mención. Además e1 
brasil, una especie de golondrina y la salvia sólo fueron 
registradas en una comunidad. El tepeguaje no se registró en 
ninguna de las dos comunidades de estudio. 

5.3 sexo da inrormantas. 
Con los cuestionarios preliminares y la observación directa 

y participativa, se realizaron 75 entrevistas en total. De1 
conjunto 40 correspondieron a Goros Pueblo, por sexos 21 fueron 
hombres y 19 mujeres. Por grupos de edad siete fueron niños, 11 
adolesentes, 13 adultos y nueve ancianos. Del total 35 
correspondieron a Tesila, de los cuales 18 fueron hombres y 17 
mujeres, por grupos de edad ocho fueron niños, nueve adolesentes, 
11 adultos y siete ancianos. 
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Las mujeres de ambas comunidades y de las distintas clases 
de edad mencionaron 31.14 plantas medicinales como promedio. Por 
el contrario los hombres citaron 20.33. Según esta muestra de 
1as comunidades son 1as mujeres e1 sexo con mayor reconocimiento 
de plantas medicinales. 

5.4 Nivel 1. Xnformantes-Estímu1os. 
5.4.1. An61isis de conglomerados. 
5.4.1.1 Datos Binarios. 

El análisis inició de una matriz con datos binarios (anexo 
5.1) procesándose con QUALITATIVE, el fenograma originado con la 
técnica TREED, a partir de la matriz CAHITBIN.UPG resultaron dos 
grupos de entrevistadas (figura 5.1) divididos en 0.600 
(enpleándose una escala del O al 1 de similitud). 

E1 primero fue un grupo grande con dos subgrupos ramificados 
en 0.607. El primer subgrupo presentó 54 entrevistadas de los 
tres grupos de edad y ambas comunidades (se utilizan los símbolos 
An, Ad y Jo, para ancianas, adultas y jóvenes respectivamente, 
para las comunidades se emplearon los símbolos G y T, para las 
entrevistadas de Goros Pueblo y Tesila respectivamente) 
inc1uyó: FVB (AnG), DGC (AnG), RMM (AnG), BZD (AnG), LVV (AnG), 
GPR (AdG), CPG (AdG), AFM (AdG), APC (AnT), SFG (AdT), BYF (AdT), 
PVC (AnT), RYA (AnT), GCS (AnT) VRG (AnG), HFB (AnT), MBV (AdT), 
ACV (AnT), JSA (AnG) NVV (AnG), MAV (AdG) MVV (AnT), AFV (AnT), 
SGP (AnT) GFC (AdT) pyp (AdT) NAV (AdG) FMP (JoG), FGC (AnT), 
FRG (AdT). SGH (AnG), GEV (AdG). RLY (AdT) JGG (AnG), VHB (JoT), 
MVF (JoG), CMG (AdG), AGM (JoG), MEV (JoG), LPZ (AdG), YR (JoT), 
LRA (JoG), NLA (JoG), MCV (AdT), MCF (AdT), MCL (JoT), GYG (AdG), 
RGC (JoT), DBY (JoG), VCF (JoT), ARY (JoT), VGY (JoT), IGF (JoT), 
RCC (AdT) El segundo agrupó a VLP (JoG) y RLC (JoT). El mayor 
parentesco (1.0) se muestra entre las informantes ancianas y 
adultas de ambas comunidades, que van en el árbo1 desplegado 
desde FVB hasta GCS, VRG y HFB, y JSA hasta PYP, pertenecientes a 
1as dos comunidades en estudio. 

El segundo grupo muestra sólo cuatro ihformantes, LVS (AdG), 
VVV (JoG), MVC (JoT) y RCP (JoG). Dentro de este pequeño 
agrupamiento la mayor similitud (0.846) fue entre las jóvenes VVV 
y MVC pertenecientes a las dos comunidades, y el menor parentesco 
fue de entre 1as jóvenes MVC y RCP, también de ambas 
comunidades. La menor similitud (0.607) se presentó entre la 
joven RLC de Tesila, última del segundo subgrupo y la adulta LVS 
de Goros Pueblo, primera del segundo agrupamiento. 

Con el programa MXCOMP, se compararon las matrices 
CAHITBIN.JAC y CAHITBIN.COP, obteniéndose el índice cofenético de 
correlación (r) de 0.92248, que muestra una alta confiabilidad o 
"goodness" en la comparación. · 

Del fenograma GOROSBIN.JUP (figura 5.2) realizado con las 
entrevistadas de Goros ~1eblo por separado, resultan dos grupos 
de entrevistadas, ramificándose en 0.610. 

El primer grupo mostró 27 informantes incluyó: FVB (An), DGC 
(An), RMM (An). BZD (An), LVV (An), GPR (Ad), CPG (Ad), AFM (Ad), 
VRG (An), JSA (An), NVV (An), MAV (Ad), NAV (Ad), FMP (Jo), SGH 
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PICIUllA S.1 Fenograma con datos binarios del total de entrevistadas 
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Continuación de la Figura 5.1 
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PIG\JRA s.2 Fenograma con datos binarios de Goros Pueblo 
•••••-•••t:1••••• TREE •••• .. B/1'9/97 9:1:: ••-•••••••• .. ••• 

Phenooram from trea matr1~: B:,GOJ:'OSBIN.JUF' 
Comment'!I.: 
"GOROS.BJN 
"~!ECONOCJMIENTOS EN GOROS 
"HILERAS SON, ESTIMULOS. CQL_UMNAS SON lNf-OPMf\NTES 
" SIMCUAL: 1nput•B:GOROS.DIN, co~ff•J, Dy Col~. +- 1.00000, -• 
" SAHN: 1nput•E:l:GDR'OSBJN.JAC, method-UF"GMA, tie-Wf'.\P.N 
typ••~, si~e•30 by 2, nc•non~ 

0.~00 0.G~7 0.733 0.000 0.0G7 0.933 1.000 :---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
.-rvr~ 

.-DGC 

.-RMM 

.-BZD 

.-LVV 

' .-GPP. 

.-CPG 

.------L-Af"M 
1 • 

• ---L--------VP.G .. 
• -jS~A 

' .-NVV 

' .------L-MAV 

' : .-L--------NAV 
1 1 

.---L-L----------F"MP 
1 
: .--------SGH 

1 ' 
.----------L----~-L--------GEV ' . l .-----------------JGG 1 • 

.-----------------Mvr 
1 .L-----------------CMG 

' : . ------··L------------------AGM 
11 

.---LL-----------------~-------GYG 
1 

.-L--------------~--------------MEV 
' ; .----~----LPZ 

' :-------------------~----------LRA 
• ---L--L--------------·----------------NL.A 
' -----------~------------------~~----------------DBY 

1 
:----------~---------------------------.-------------------VL.P 

; .-------------------~----------------------------LVS ' . ' .----------------------------------vvv 
' 1 ;=::::::::7=::::::::;::::=::::7:::::::::7:::::::::7:::::::::7Rcr 

0.600 0.GG7 0.7~3 0.B0~ ~.GG7 0.933 1.000 
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(An), GEV (Ad), JGG (An), MVF (Jo), CMG (Ad), AGM (Jo)' GYG (Ad), 
MEV (Jo), LPZ (Ad), LRA (Jo), NLA (Jo), DBY (Jo), VLP (Jo). La 
segunda agrupación 1a constituyen LVS (Ad), VVV (Jo) y RCP (Jo). 

La mayor simi1itud de 1.000, 1a presentaron 1as ancianas 
FVB, DGC, RMM, BZD, LVV, JSA, NVV, 1a anciana NVV y 1a adu1ta 
MAV, las adu1tas GPR, CPG y AFM. AFM (Ad) y VRG (An) 
mostraron0.950 de parentesco, VRG y JSA (An) se unieron con 
0.924, MAV y NAV (Ad) con 0.947, NAV (Ad) y FMP (Jo) se asemejan 
en 0.934, SGH (An) y GEV (Ad) se agruparon en 0.947, LPZ (Ad) y 
LRA (Jo) con o.938. 

La menor simi1itud de 0.610, la presentaron VLP (Jo) y LVS 
(Ad), siguiéndoles en decremento LVS (Ad) y VVV (Jo) con un 
parentesco de 0.679, y los jóvenes OBY y VLP se unieron con 
0.680. 

Obteniéndose un coeficiente de corre1ación (r) de 0.94242, 
con el cual se mostró una a1ta confiabi1idad en los resultados. 

El fenograma TESILABI.JUP (figura 5.3) obtenido con los 
datos binarios de las entrevistadas de Tesi1a por separado, 
mostró dos agrupaciones de entrevistadas, ramificadas en 0.600. 

MVV 
(An) 
FGC 
(Ad) 
FRG 
(Jo) 

MVV, 
SFG. 
SFG 
FGC 

RLC, 

El primer conjunto agrupó a 29 informantes, encontrándose 
(An), AFV (An), SGP (An), pyp (Ad), GFC (Ad), APC (An), PVC 
' RYA (An), GCS (An), BYF (Ad), SFG (Ad), ACV (An)' MBV (Ad) 
(An)' FRG (Ad), HFB (An), RLY (Ad), YR (Jo), VHB (Jo)' MCV 
, MCF (Ad), MCL (Jo), RCC (Ad), ARY (Jo), VGY (Jo), IGF (Jo) 
(Jo), VCF (Jo), MVC (Jo). El segundo incluyó sólo a RLC 

La más a1ta simi1itud de 1.000 1a presentaron las ancianas 
AFV, SGP, APC, PVC, RYA y GCS, 1as adu1tas PYP, GFC, BYF y 

Mostraron una simi1itud de 0.950 GFC (Ad) y APC (An), 0.927 
(Ad) y ACV (An), 0.925 ACV (An) y MBV (Ad), 0.917 MBV (Ad) y 
(An), 0.947 FGC (An) y FRG (Ad), y 0.947 HFB (An) y RLY (Ad). 
La menor simi1itud de 0.616 la tuvieron las jóvenes MVC y 
siguiéndo1es con 0.631 VCF y MVC. 
Se mostró un coeficiente de corre1ación (r) a1to de 0.93098. 

5.4.1.2 Datos cuantitativos. 
El análisis partió de la matriz básica de datos (anexo 5.2), 

ap1icando primeramente la técnica INTERVAL para obtener una 
matriz corre1acionada, siguiéndo1e e1 programa SAHN, y obteniendo 
e1 fenograma con 1a técnica TREED, con la cua1 se formaron dos 
grupos (figura 5.4) ramificados en o.o a1 inicio de la escala. 

Un grupo grande con dos subgrupos, divididos en 0.045, que 
aglutinan a la casi totalidad de las entrevistadas de los tres 
grupos de edad y ambas comunidades. E1 primer subgrupo incluye a 
FVB (AnG) y MVV (AnT) En el segundo se encuentran VRG (AnG), 
NAV (AdG)' LVS (AdG)' DGC (AnG) NVV (AnG), MAV (AdG), CPG (AdG), 
LRA (JoG), JGG (AnG), GYG (AdG), MEV (JoG), RLC (JoT), VGY (JoT), 
GEV (AdG)' SFG (AdT), AFV (AnT), SGP (AnT), LVV (AnG), APC (AnT)' 
pyp (AdT), FGC (AnT) FRG (AdT) SGH (AnG) JSA (AnG), AFM (AdG) 
RYA (AnT), CMG (AdG), BYF (AdT), PVC (AnT), GCS (AnT), RCC (AdT)' 
GFC (AdT), MVC (JoT), BZD (AnG)' MCV (AdT), GPR (AdG), ARY (JoT)' 
LPZ (AdG), HFB (AnT), VLP (JoG), VVV (JoG), RCP (JoG), MBV (AdT), 
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FXGURA. S. 3 Fenograma con datos binarios de Tesila 
-----•••••••••• TREC •••-• B/19/97 9z13 ---•••••••••••• 
Phenogram from tree m~tr1x: B:,TESILA~l.JUP Conim•ntsz 
"TESILA .. OIN 
••F:ECONOCIMlENTO EN TESILA 
•'HIL..ERAS SON E5TlMULOS, COLUMNAS SON ENTREVISTADAS •• SlMQUAL: 1nput•B:TESILA .. BlN, O::Ol!Pff•J, By Cola, -+• 1.00000, -• 
"SAHN: input•B:'l'ESJLAEIJ . .JAC, method•UPC~MA, t1ei•Wf-\f.'N type•b, s1~••30 by z, nc•none 

0 .. E.E.7 0 .. 73:!: 0 .. 0C.7 1."'00 
:---------:---------t---------1---------:---------:---------1 .. -MVV 

: 
.-Af"V 
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: 
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.L..-----------ACV 
1 
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: 

.--------rGc 
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.--------Hf""[c 

1 ' .. --------L--------L--------RLY 
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: 

. -L----------------------- -----VH[t 
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' ' .. ------------------L---L--------··-----------------MCL 
' ' .. -------------------------------------RCC 

' ' : 
' : 

.------------ARY : 
.. -------------~------------VGV 
: 

:~--~-~----------1--------------------------IGr 

: .. ------------ -··----------------F""P.C 
: : : ;------L---L--------------1..------------------------------VCF"" 

.-L----------------------------~---------------------------MVC 
: 

21 .. 00000 

Le-vel 
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1 .00123 

1 .00('1 

1 .. 000 

l .000 
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7:=:::::::;:::::::::7:::::::::7:::::::::7:::::::::7=::::::::7RLC Lavel 
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FXGURA s.~ Fenograma con datos cuantitativos del total de entrevistadas 

-··-·--•-•••--• TREE --••• B/19/97 9:=~ -~-------------
Ph•noc;ira.m from trae- m.!litr1x: D:,CAHlTDOH.UPG 
Commentst 
.. CAHl TA. [tOM. 
··usos MEDJC.JNALC~-
"HJLERAS SON ECPECIE~, COLUMNAS !:ON JNrOP.MANTC:S. 
'' SlMJNTt 1nput~0:,CAHJTA.0DM. coaff•C.ORR, diroction~Cols 
" SAHN: 1npt.1t•B:,CAHlTODM.COR. method•Ur ... GMA. t1c--Wf'.\PN 
type•~, ni=~-~Q by ~. ne-none 

0.c00 0.1&7 0.==3 ~.~00 o.CG7 ~-o== !.0~~ :---------:---------:---------:---------:---------:---------: .-------------------------rvp 
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: 
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Continuaci6n de la ·Figura 5.4 
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' --L-------------------------------- ---·- -- -· ------ ---------------DDV 
:---------:---------:---------:---------:---------:---------: L.ev~l 

O. lC.7 C.C.C.7 0 .. 0:::::: 1 .. 000 

47 



RGC (JoT), IGF (JoT), NLA (JoG), AGM (JoG), MCF (AdT), YR (JoT), 
MVF (JoG) • VHF (JoT) • VCF (JoT) • ACV (AnT) • RLY (AdT) • MCL (JoT) • 
FMO (JoG), RMM (AnG). Dentro de este gran grupo se presentaron 
cantidades intermedias y bajas de similitud en los usos 
mencionados, sobresaliendo la ancianas MVV de Tesi1a 01tima del 
primer subgrupo y VRG primera del segundo subgrupo de Goros 
Pueblo con una cantidad baja de similitud de 0.091, lo contrario 
se presentó entre las jóvenes FRC e IGF ambas de Tesila con una 
cantidad alta de similitud de 0.921 en los usos mencionados. 

El otro grupo resultó demasiado pequeño, sólo con una 
informante DBY joven de Goros Pueblo, que muestra un parecido de 
0.045 con la anciana RMM, ambas de la misma comunidad de Goros 
Pueblo. 

Con la técnica MXCOMP, se compararon las matrices 
CAHITBDM.JAC y CAHITBDM.COR obteniéndose un ~ndice cofenético de 
0.579. 

El fenograma GOROSCOL.UPG (figura 5.5), con los datos 
cuantitativos de las entrevistadas de Goros Pueblo por separado, 
desplegó dos grupos de entrevistndas, ramificándose en 0.057. La 
primer agrupación concentró 29 entrevistadas, encontrándose FVB 
(An), BZD (An), VRG (An) , NAV (7'.d), LVS (Ad), DGC (l,n), NVV (An), 

MAV (Ad), CPG (Ad). LRA (Jo), JGG (An), GYG (Ad), MEV (Jo), GEV 
(Ad), SGH (An), JSA (An). AFM (Ad), CMG (Ad), LVV (An), GPR (Ad), 
LPZ (Ad), RMM (An), NLA (Jo), AGM (Jo), MVF (Jo), VLP (Jo), VVV 
(Jo) RCP (Jo) y FMP (Jo) El segundo grupo lo constituyó sólo 
DBY (Jo). 

La menor similitud de 0.057 se mostró entre las jóvenes FMP, 
última del grupo grande y DBY, única del segundo grupo. RMM (An) 
y NLA (Jo) con 0.205, LPZ (Ad) y RMM (An) con 0.245, CMG (Ad) y 
LVV (An) con 0.284, las ancianas BZD y VRG con 0.300. 

Las mayores similitudes, de 0.815 se denotaron entre las 
jóvenes NLA y AGM, un poco menor 0.784 la tuvieron NVV (An) y MAV 
(Ad), otra de 0.780 se presentó entre las jóvenes VVV Y RCP, 
entre otras de 0.748 caracterizó a CPG (Ad) y LRA (Jo). 

El coeficiente de correlación fue de 0:63938. 
El fenograma TESILACO.UPG (figura 5.6) resultantes de los 

datos cuantitativos de Tesila en forma individual, dividió en 
0.167 a las entrevistadas en dos grupos. El primer grupo aglutinó 
a 29 informantes, encontrándose: MVV (An), PVC (An), BYF (Ad), 
RYA (An), APC (An ), PYB (Ad). AFV (An), SFG (Ad), FGC (An), FRG 
(Ad), GCS (An), RCC (Ad), GFC (Ad), MVC (Jo), MCV (Ad), RLC (Jo), 

VGI (Jo), SGP (An), MCF (Ad), YR (Jo), MBV (Ad), FRC (Jo), IGF 
(Jo), VHB (Jo), VCF (Jo), ACV (An), RLY (Ad), MCL (Jo) y ARY 
(Jo). El segundo grupo lo formó sólo HFB (An). 

La menor similitud de 0.183, la presentaron las ancianas RYA 
y APC, siguiéndole con 0.256 VCF (Jo) y ACV (An), un parecido 
superior de 0.304 la tuvieron ARY (Jo) y HFB (An). 

La mayor similitud de 0.921 se mostró entre las jóvenes FRC 
e IGF, y RLC y VGY de 0.858. otra asociación con una similitud 
de 0.784 la tuvieron RLY (Ad) y MCL (Jo). 

El co~ficiente de correlación (r) fue de 0.58904. 
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FIGURA s.s Fenograma con datos cuantitativos de Goros Pueblo 
•·-~---·•-••••• TREE •••-• 0/19/97 ~:~~ ••••~~-~••••••• 

F'henoor.1tm frc•m tre~ m3'trix: r-t:,GOF:OOCOL.Ur'C. 
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::H~ 'j~~~~: 5~~P~~!g~~~~~S -~~;~M~~!:r ~~~o~~~P~';';;~~~~~-(;c.1 s 
" SAHN: 1nput•B:C:iOl='OSMBD.COL. meth·::>d•Ut='l'."iMA.- t:l••WAPN 
type•~. Sl:e-~0 by ~. ne•none 
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: : 
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0.70~ 

0.740 
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1 
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' t .--------------JCA 0.775 
1 
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1 ' 
.L----L---------L---------------------------C~G 0.~04 
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.--L------------L------------------------------LPZ 0.~4~ : .-L-----------------------------------------------RMM 0.~05 
1 ; .------------NLA 0 .. 01!5 
1 .. ------------L------------AGM 0.~09 

' · -------------L-----·--------------------M\.'r 0. 3E.C. : 
; .. ---------------------vLr 0.c~~ 

: 
.. --------------vvv 0 .. 70~ 

; : : .. L-----------------L------L--------------P.Cr 0.~40 
1 1 
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---L--------------------~------------------------------------DBY 
:---------:---------;---------:---------i---------:---~-----: Level 0.000 0.167 0.333 0 .. S00 a.~b7 ~.033 1.000 
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5.4.2 Técnicas da ordenación. 
5.4.2.1 Coordenadas principa1es (PCO). 

Esta técnica se aplicó a 1os datos binarios. 
La primer coordenada principal (PCO) presentó una lambda o 

valores eigen de 3.63991, que explica una variación del 28.90%; 
la segunda fue de 1.775, que contempla un cambio del 14.10%, la 
tercera muestra un 10.25%, acumulándose una variación baja con 
los tres primeros valores de 53.26%. 

Los vectores eigen (anexo 5.3), se utilizaron para proyectar 
a las informantes en el espacio bidimensional, relacionando la 
primer y segunda PCO. La primera coordenada separó 
horizontalmente a las informantes, en dos grupos (figura 5.7). A 
la derecha del valor o.o se ubicaron quienes presentaron valores 
positivos; a la izquierda las que tuvieron cantidades negativas. 
La segunda coordenada separó verticalmente a los grupos. 

Las entrevistadas que se ubicaron a la derecha fueron: 
MCV (AdT), VRG (AnG)' HFB (AnT), ACV (AnT), FRG (AdT)' FGC (AnT), 
JSA (AnG), NVV (AnG), MAV (AdG), FMP (JoG), MVV (AnT), AFV (AnT), 
SGP (AnT), PYP (AdT)' GFC (AdT), FVB (AnG)' DGC (AnG), RMM (AnG), 
BZD (AnG), LVV (AnG), GPR (AdG), CPG (AdG), AFM (AdG), APC (AnT), 
PVC (AnT), RYA (AnT)' GCS(AnT), BYF (AdT)' SFG (AdT)' NAV (AdG)' 
RLY (AdT), MBV (AdT), SGH (AnG). Conformando la mayor parte de 
esta agrupación las ancianas y adultas de las dos comunidades. 

A la izquierda del cero se distribuyeron: MVC (JoT), VVV 
(JoT), RCC (AdT), LVS (AdG), MCF (AdT), RCP (JoG), NLA (JoG), RGC 
(JoT), VGY (JoT), IGF (JoT), MVF (JoG), ARY (JoT), MCL (JoT), LRA 
(JoG), VHB (JoT), VCF (JoT), LPZ (AdG), GYG (AdG), RLC (JoT), AGM 
(JoG), GEV (AdG)' MEV (JoG)' JGG (AnG)' YR (JoT)' CMG (AdG), VLP 
(JoG), DBY (JoG) Ubicándose la casi totalidad de jóvenes de 
Goros Pueblo y Tesila. 

Las especies o est1mulos de mayor importancia en la primer 
PCO fueron: buena mujer, torete prieto, matanene. En 1a segunda 
PCO 1as p1antas medicinales de mayor peso, fueron: la damiana, 
sangregado, tatachinole. En la tercera domino e1 peso de: 
matanene, sangregado, warequi. -

En los análisis PCO para Goros Pueblo por separado, 1as 
tres primeras coordenadas principales presentaron vaiores eigen 
de 1.838079, 0.838503 y 0.662353, respectivamente, que explican 
una variación baja de 56.72%. 

La primera y segunda coordenada se emplearon para desplegar 
en el espacio bidimensional las entrevistadas. La primera separó 
horizontalmente a las informantes en dos grupos (figura 5.8), 
quienes presentaron va1ores positivos en la primer PCO, se 
ubicaron a la derecha y las de valores negativos a la izquierda. 
La segunda PCO uni6 o separó verticalmente a los grupos. 

(An) 
DGC 
(Ad) 

Las entrevistadas que se ubicaron a la derecha fueron: 
, NVV (An), MAV (Ad), FMP (Jo), NAV (Ad), VRG (An), FVB 
(An), RMM (An), BZD (An), LVV (An), GPR (Ad)' CPG (Ad), 
, MEV (Jo), JGH (An) y GEV (Ad). 

JSA 
(An), 

AFM 

A la izquierda se desplegaron: vvv (Jo), LVS (Ad), RCP (Jo), 
NLA (Jo), MVF (Jo), AGM (Jo), LRA (Jo), CMG (Ad)' GYG (Ad), JGG 
(An), LPZ (Ad)' VLP (Jo) y DBY (Jo) 

50 



FxcuRA s.6 Fenograma con datos cuantitativos de Tesila 
•-••••-•-••••-• TREE ·---· 0/1~/~? ~:~O ••••••••••-•••• 

Phanogram from tr•e matrix: B:,TESILACO.UPG 
Com"m•nts: 
••TESILA. MftD 
"USOS EN TESILA 

:: H ~ i~~~~: s~~P~~!g;~~~~ i_A :~~~~N~~. ~~~c~~~~.:E~ ! ~!~~~~n-co 1 • 
" SAHN: 1nput•EtzTESILAMB.COL, m•thod•UPGMA, tte•WAF:N 
type•~. s1:~•30 by ~. nc•non~ 

0.000 0.1&7 0.3=3 0.~0~ 0.G~7 0.833 1.000 :---------:---------:---------:---------:---------:---------; . _:_ _______________ -------------------Mv•J 
1 . ------- --------------------f"'VC 

. ------L...---·-- - ----·----------------ovr-
.-------------L--L---------------------------------RYA 
' .------------------APC 

. -------------L------------------PYF· 
.------------------------Arv 

.----L------------------------srG 
.---------------tGC 

: : .------L--L-------------L---------------rPG 
.----------------------SI:",? 
' .--------------RCC 

.------L-------L--------------GF"'C 

.----L-----------------------------MVC 
1 
1 
1 

.----------------------MCV 
.---------RLC 

: : 
. --L----L-----------L------------L---------'.JGY 
' .-------------------------SGF" 

1 : .----------------MCF" 
1 ' .-----L--------L----------------YP. 

.--------------------MDV 
' .-----F"RC 

1 . -------L--------------L-----I ('1F"' 

' .-------------------------VHB 
' .--L----------L--L--L-------------------------vcr 

' . ----------- -· - ---. ----------------ncv 
' : . -------------·RLY 

. --L------------- --- ·-- -L-------------l"!CL 
' .-----L------------------------------------ARV 

' ----------L----L.--L---------------------·~- - -- -·---------------1-1ro 

Level 
0.41~ 

0 .. 103 

CJ.70~ 

0.e.00 

0.E.47 

0.77D 

0.G40 

0.o~e 

c .. ~90 

C.490 

C.'3~1 

C.4C.C. 

~-704 

: ---------: ---------: --------- 1 ---------: ---·------ :---------: Lc·vel 
0.000 0.1~7 0.==3 0.~00 0.c.~7 ~.03= 1.ccm 



FXCUR..A S.7 Eigen vectores des~legados en el espacio bidimensional 
•----••-•-••-•• MXPLOT ·--•• O/l~/97 ~i=~ ••-••-••••-•-•• 
1 npu t m.a ti"' 1"I(1 [-i: ,.:AH l To1:E. VE:•:: 
Comments1 
••CAHlTA .. BtN. 
"PECONOCIMIENTO DE CGTIMULOS. 
"HILERAS SON ESTIMULOS, COLUMMAS !..ilJM !NrOr."Ml\NTCS .. 
" StMOUALi input•Et:,CAHITA.EtIN, •:•:•eff ... J. Oy C•:•l!!. 1.00000, -- 0.00000 
'' OCENTEP: input•B:,CAHITDtN.JAC type W~G - = 
•• CIGCN: input~Di,CAHITDIN.DCC, 1 ~~ v~ctor~, 1enQth•9QRT<LAMBDn) 
type•l, s1:e•60 by=• ncan.~nR 

Number of pointu t•J pl.-:.t1 C.0 
Input m•tl"'l~ 9tored ln PAM mem~ry. 
Plot of Y • ::.- Col"'dlnAtel aQa1n~t X • 1 rabnci~~a). 

X• 
Y• -0.=::.-e.07 m ........ 

0.::::=711 
0.::.:-i..::?.1.a. 

"1 .. 06.17 
11:1.0:::01 

-0.7 -IZJ.~ -121 • .:: 0.0 . 0.= 

:---------------:---------------:---------------:---------------: line 

: 
0.4-

0.::.--

-0.0-

, . . . 

l 

5 
7 
o 
'9 

10 
11 
l:: 
l:l 
14 
15 
15 
17 
10 
l '9 
::0 
::1 

::o 
::'9 
:::0 
:u 

a ::e. 
::7 

: ~a 
-0.:::- :;:~ 

-0.4-

: -----------~--:---------------1---------------1---------------: 
-0.7 -121.~ -ca.Sz. m.ca 0.::: 

40 
41 
.a.::: .. ,. .... .. ,, 
45 
47 
40 
4'9 
50 
51 



Continuacibn de la 
FIGURA 5.7 

------------------------------------------------------------------------~ 
Sorted 11st of points on each line of graph 
==========================================================~====~= 
Line 
Line 
Line 
L1ne 
Line 
Lini? 
Line 
L1ne 
Line 
Line 
Linc 
Line 
Line 
Lin~ 

Line 
Line 
Line 
Line 
Line 
Line 
i_i ne 
Line 
Line 
Line 
Line 
Line 
Line 
Linc 
Line 

e.: 
7: 
S.•: 

1:::: 
13: 
14: 
1 e.: 
17: 
18: 
21Zl: 
21 : 
.-.. -. -
:::3: 
24: 
:::5: 
27: 
28: 
31 : 
33: 
35: 
3E.: 
37 : 
38: 
3·=.•: 
41Zl: 
41 : 
4-1 : 
4E.: 
47: 

MCL 
r.::cc IGF 
VGY 
MC\/ 
MCF 
AF:Y 
F:LY 
MBV 
( VF..:1:; HFE:) 
LF'Z GEV ACV 
VCF Sl3H 
DIJY FGC 
CFVv' DGC: F:MM E<ZD LVV GPR CPG AFM APC PVC RYA GC5 VYF 5FG) 
VHB 
Yf·C: 
F:LC 
J13G 
"VLP 
l"IEV 
LF:A 
FRG CJSA NVV MAV MVV AFV 5GP PYP GFCl 
FF:•:: GY13 FMP 
MVC 
F:O::P NLA 
SM13 
NAV 
VVV MVF 
LVS 
AGM 
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F%GURA S .. A Eigen vectores de Goros Pueblo 
•••-a•-••••••-• MXPLOT -•••• B/19/~7 9s30 --·•-•••---•••• 
1 npuºt ma t r 1 ,.,- : D: 'GOF:OSDCE. VEC 
Commeonta: 
º'GOROS.BIN 
"RECONOCJMJENTOS EN GORQ!j 
"HJL.Et=·AS SON EST IMULOS. COLUMNAS SON JNrDRMANTES 
" SIMDUAL: 1nput•B:GOF'OS.BlN, cc•G"ff•J, fty Cc•lS.to •• 1.0'11000, -• 
" DCENTEF:: 1nput•B:GOROS~lN.JAC type wa& - 3 
'' EIGEN: 1nput•B:GOROSJAC.DCE, 1:•3 v~ctor~. leonQth•SORTtLAMBDAl 
type•l. s1:e•30 by 3. nc•none 
Number of po1nts to plot: 30 
Input m .. tr1~ 5torl!'d in F:AM m•inory. 
Plot of Y•:: ~ord1n .. t~l aQfttnst X • 1 <~bs~1~5•). 

30 0.00001 
X' -0 .. :;77~:: 
Y: min• -0 .. 34Eo7E. 

~.:::;aa= 
0.40.:::7~ 

IZl .. t'lG.34 
0.0::e'? 

-0.9 -0.& -0.= t'l.0 0 .. ~ 
: ---------------: ---------------: ----·-----------: ---------------: 1 i na 

' 121.:;-
I 
1 

' ' 

a .. :::
: 

1 
-0.0-

-0.::::, 

' -0.~-

e 

: ---------------: ---------------: -------·--------: ---------------: 
-0 .. 9 -0 .. G -~-~ 0.0 0 .. 3 
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Continuacibn de Ja 
FZGURA 5.R 

Sortud li&t of points on each line of graph 

Li nE> 
Lin~ 

Line 
L inc· 
Linc 
Lint.' 
L:: ne: 
Line• 
Li ne· 
Linc· 
L nr_: 

L ne 
L ne 
L ne 
L ne 
L ne 

8: 
13: 
:::1 : .-. .-. -
-~ : 
::,05: 
==·~: 
3:2: 
33: 
34 : 
35: 
3€.: 
37 : 
38: 
4:::: 
-l4: 

vvv 
LVS 
F:CF' NLA MVF CJSA NVV MAV) FMP 
NAV 
VPl3 
(FVE: DGC RMM BZD LVV GPR CPG AFM) 
AGM 
LRA 
GYG CM1:=. 
MEV 
SGH 
J13G 
LF'Z 
GEV 
'./LF' 
DBY 

SS 



La segunda coordenada compactó más al grupo de la derecha y 
dispersó a la agrupación de la izquierda. 

Los est~mulos de mayor peso en la primer PCO fueron, torete 
prieto, damiana, buena mujer y rnatanene. En 1a segunda 
coordenada presentaron más peso damiana, buena mujer y matanene. 

En los análisis de Tesila en forma individual, 1as tres 
primeras coordenadas principa1es mostraron eigenva1ores de 
2.238634, 0.790419 y 0.685481 respectivamente, explicando una 
variación baja en conjunto de 59.04%. 

La primer coordenada dividió en dos grupos a 1as 
entrevistadas (figura 5.9). Las distribuidas a la derecha del 
espacio bidimensional fueron: FRG (Ad), MVV (Ad), AFV (An), SGP 
(An), PYP (Ad), GFC (Ad), FGC (An), APC (An), PVC (An), RYA (An), 

GCS (An), BYF (Ad), SFG (Ad), RLY (Ad), ACV (An), HFB (An) y MBV 
(Ad) 

A 1a izquierda del espacio bidimensional se ubicaron: MVC 
(Jo), FRC (Jo). RLC (Jo), VCF (Jo). YR (Jo), ARY (Jo), VHB (Jo). 

VGY (Jo). MCF (Jo). IGF (Jo), RCC (Ad). MCV (Ad) y MCL (Jo). 
La segunda coordenada ag1omeró más a las entrevistadas del 

grupo de la derecha y dispersó a las de 1a agrupación izquierda. 
Los est~mu1os sangregado, buena mujer, rnatanene y 

tatachino1e, contribuyeron a separar horizontalmente a las 
entrevistadas en dos agrupaciones. 

Los est~rnu1os damiana, buena mujer, sangregado y cardo 
pesentaron el mayor peso para separar verticalmente a las 
entrevistadas. 
5.4.2.2 componentes principales (PCA). 

Esta técnica fue aplicada a los datos cuantitativos. 
Para desplegar los Componentes Principales (PCA) en el 

espacio bidimensional, partió de los eigen vectores de la matriz 
CAHITCOR.PRO (anexo 5.4). 

El primer PCA presentó un valor lambda de1 1.58%, 
representando una variación de 13.73%. E1 segundo PCA tuvo un 
peso de 1.40%, que muestra un cambio de 12.~4%. El tercer 
componente mostró una lambda de 0.99%, una variación de 8.58%. 
Conjuntando entre los tres PCA un porciento acumulado bajo de 
34.46%. 

En la comparación de los dos primeros PCA, resu1tó que el 
primer componente ubicó a todas las entrevistadas a la derecha 
dei cero, por presentar estas valores positivos (figura 5.10). 

Formándose en este espacio solamente una sola agrupación, 
con una 1igera tendencia a la separación en dos subgrupos. 

Las entrevistadas que se ubicaron más derecha con 1os 
valores a1tos fueron: FVB (AnG), MAV (AdG). NVV (AnG). GCS (AnT), 
NAV (AdG), VRG (AnG), DGC (AnG), MVV (AnT), RMM (AnG), CPG (AdG), 
CMG (AdG), JSA (AnG), AFM (AdG), RYA (AnT), PVC (AnT) AFV (AnT), 
BZD (AnG). GEV (AdG), GFC (AdT), PYP (AdT). SGH (AnG). GYG (AdG). 
GPR (AdG). LVS (AdG), MBV (AdT). HFB (AnT), JGG (AnG), BYF (AdT), 
LVV (AnG). SGP (AnT), SFG (AdT). RCC (AdT), MCF (Adt), APC (AnT), 
YR (JT), LPZ (AdG), ACV (AnT), FRG (AdT). FGC (AnT), RLY (AdT). 
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F::CGURA 5.9 Eigen vectores de Tesila 

•--------••--•• MXPLOT ••--• 8/19/97 9:40 -~~-----···---• tnpu~ mAtr1,:B:,TESlLA01.vcc 
Commenta: 
.,TESlLA.DlN 
º'P.CCONOC'lM1l!NTO Er.i TE:Oll..A 
"HlLEf:~AS SON EST1MULO$. COLUMNAS SON ENTF'EV1STAOA$ 
'' SlMOUAL: lnput•B:TE~ILA.BlN. coeff•J. Dy Cols, +• l.C0000, -• 
'' DCENTER: input•B:TESlLADt.JAC typ~ w~~ • 3 
"ElGEN: input•B:TESlLADt.occ. 1:•3 v~ctor~. lenQth•SORTlLAMBDn> 
typa-1, si=e•30 by 3, ncsnon~ 

Number of po1nts to plot: 30 
Input matr1' 5tc•r&d 1n RAM mem<•ry. 
Plot c·f Y • = lord1nat~1 ~g~1n~t X • l lab~c1~~~). 

30 -0.00001 
-O.f..0081 
-C.~7001 

t"l • .:.075C'l·1 
0.3f..:50J 

-0.9 -0.f.. -0.:; 0.0 C.3 

:---------------:---------------:---------------:---------------: line 
1 

: ~ 
0.4- ~ 

0.::2-
1 
1 
1 

' -0.0-
1 

-0.:::-

-~.-4-

.. 

-m: :;------------:~: ~------------:;;: ;--------··------~: ~-------------~::; 
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.. 
:; .. 
7 
a 
'9 

"" 11 
1::: 
1::: 
14 
1:; , .. 
17 

'ª 1'9 
:::,,, 
:::1 
:::2 



Continuación de la 
FIGURA 5. 9 

Ll ne 
L: ne 
L; ne 
L1 ne 
L: ne 
L ne 
L ne 
L ne 
L: ne 
Le ne: 
Li ne 
Line 
Li ne 
Li ne 
Line 
Li ne 
Li ne 
Line 

5 : 
13: 
1 E.: 
18: 
21Zl : -.. -. ~ 

2E.: 
:::·3: 
31 : 
3:::: 
33: 
34 : 
35: 
3E.: 
38 
3'3 
41Zl 
43 

MVC FF:C 
FF:l3 
F:LC 
CMVV AFV SGP PYP GFC) 

VC:F 
YF: 
F6C 
AF:Y VHE• 
CAPC PVC RYA GCS BYF SFG) 
\/GY 
MCF 
ACV 
F~LY HFB 
ME<V 
l(:iF 
RCC 
MCV 
MCL 
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F:l:OURA S.18 Eigen vectores desplegados en el espacio bidimensional 
i~~~;-;:t~~~~B7,~~~y~¿oR7PPO D/19197 101~7 ••"•••••--••••• 
Comments: 
.. CAH1TA.BDM. 
"USOS MEDICINALES • 
•. HILERAS SON ESF'EC I ES' COLUMNAS SON I Nrm=:HAN1"ES. 
"CAHITA.fcDM. 
"USOS MEDICINALES. 
"HILERAS SON ESF'ECIES. COLLIMNl'\S SON INrOPHf\NTES. 
" SIMINT: 1nput•B:,CAHITA.BDM, coeff•COPR, d1r9ct1on-Pow~ 
" t!IGEN: 1nput•8:,CAHITCOP.HIL, l,•3 vectc•r'S, Innpth•SQRT<LAMBOA) 
'' PROJ: data•B:,CAHITA.BOM, fact•B:,CAHITCOP.VEC, type-PRO~, dir-Col• 
type-1, 51~e•3 by G0, nc-none · 
Numbe-r C•f points t•::> pic•t: é.C 
Input matr1~ ~tored 1n RAM memory. 
Plot of V ~ :: Cord1nat~l a9a1nst X ~ l •.~b~ci~~•'· 

0.0'31~1 

0.1:::::96 
-I .05414 

::..0·3:::~7 

0.44500 
t .:::::aa-;, 

-D.1E.7:'.i 

Cl.0 0.0 1.C. ~.4 3-~ :---------------:---------------:---------------s---------------t lin~ 

0.0-
1 

• 
-0.~-

-1.0-

-1.'!i-

••:? 

,. .. 

:---------------:---------------:---------------:---------------: "'·"' "·ª l.<!. 
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:::.4 3.::: 

1 

'5 .. 
7 
8 

"' 10! 
11 

'"' 13 
14 
1'5 
1e. 
17 
18 
1'3 
20 
::'1 --

se. 
~7 

38 
39 

""' 41 

"'"' 43 
44 
4'5 .... 
.. 7 
48 .. .,. 
"'"' 51 



Continuaci6n de la 
F:J:GURA 5 - 18 

Sorted list of points on each line of graph 

Line 4: FVB 
Line e.: MAV 
Line 10: NVV 
Line 1 1 : 1::;cs NAV 
Line 1:::: VF.:1:; D(3C 
Line 13: MVV F'MM CPG 
Line 14: AJ3M 
Line 15: LRA DBY CMG 
Line 1 e.: MVC FMP MVF f.MC:V VHB) (JSA AFM) 
Line 17: F:YA PVC 
Line 18: PCP F:LC NLA BZD AFV 
Line 1·~: vvv VC:F 6FC 13EV 
Line :::0: VLP IGF VGY MBV LVS GF·F: GYG SGH PYF' 
Li ne ::: 1 : HFB Jt3t3 
Line ·-:•--:•. AF:Y BYF 
Li ne :::3: FF:C MEV SFG 513p LVV 
Line :24:• F.:CC MC:F 
Line 25: APC 
Line :::e.: YF: 
Lineo :::7: (LPZ ACV) 
Lin~ 28: FF.:13 
Line :::·:.: MCL 
Line 33: FGC 
Line 40: F:LY 
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Se encontraron en este conglomerado todas las ancianas (20 
de 20), casi el conjunto de las adultas (19 de 20), de ambas 
comunidades y sólo una joven de Tesila (YR) • Apareciendo en este 
conglomerado la familia completa FGC (An), FRG (Ad) y YR (J) 
perteneciente a Tesila. 

Las entrevistadas que presentaron las cantidades positivas 
más bajas, fueron: AGM (JG), LRA (JG), DBY (JG), MVF (JG), MCV 
(AdT), VHB (JT), FMP (JG), MVC (JT), RCP (JG), RLC (JT), NLA 
(JG), VCF (JT), VVV (JG), VGY (JT), VLP (JG), IGF (JT), ARY (JT) 

MEV (JG), RGC (JT), MCL (JT). Se ubicaron en este conjunto la 
casi totalidad de las jóvenes de ambas comunidades (19 de 20) y 
tan sólo una adulta de Tesila. 

El segundo PCA separó más a las informantes que presentaron 
en e1 primer PCA cantidades superiores y por el contrario 
cohesionó más a quienes presentaron valores menores. 

En el primer PCA las especies que tuvieron mayor 
importancia, fueron, carrizo, darniana y sávi1a. En el segundo, 
las especies que dispersaron y cohesionaron más a las 
informantes, fueron, el chi1tep1n, huichuri, cardo. 

Los análisis de PCA para las entrevistadas de Goros Pueblo 
por separado, 1os tres primeros componentes principales mostraron 
valores eigen de 9.710569, 1.691861 y 1.233082, respectivamente, 
que acumularon 63.17%. 

La confrontaci6n de los dos primeros componentes (figura 
5.11) originó una s61a agrupación a la derecha del O.O, donde 
todas 1a entrevistadas presentaron valores positivos en el primer 
PCA. 

En el primer PCA, los estimulas de mayor peso fueron, toji, 
tatachinole, tajuy, warequi. En el segundo 1os estímulos más 
importantes fueron, chiltepín, a1bahacar, carrizo. 

En Tesi1a los tres primeros componentes principales 
presentaron valores eigen de 8.326896, 2.12586 y 1.663763, 
respectivamente, que acumularon 63.17%. 

La confrontación de los dos primeros componentes (figura 
5.12) mostró una solo grupo ubicado a la derecha del O.O, donde 
todas 1a entrevistadas tuvieron valores positivos en el primer 
PCA. En el primer componente, los estímulos de mayor peso fueron: 
torete prieto, mezquite, toji. En el segundo PCA los estímulos 
más importantes fueron: sávila, carrizo, chiltep~n. 

5.5 Hiv•1 2. Eatímu1os-Generaciones. 
5.5.1 Prueba Triqeneraciona1. 

Este tipo de exámen fue realizado a través de los tres 
grupos de edad ancianas, adultas y jóvenes, con parentesco 
familiar de abuela, hija y nieta. El propósito de esta prueba es 
de conocer que estímulos fueron trasmitidos trigeneracionalrnente, 
las asociaciones de estímulos y trigeneracionales en las pruebas 
de conglomerados y los grupos de estímulos y familias con las 
técnicas de ordenación. Las asociaciones de entrevistadas se 
ordenaron por comunidades. 

61 



FxauRA s.11 Eigen vectores de Goros Pueblo 

i~~~;-::t;~;7a7,~~~b~0EC7PRO B/t 9 /~7 111 ~ 1 
---------------

comments: 
"'GOROS.MBD 
··usos EN GOROS 

::~~~~~~~Bi;ON ESTtfMUL-05, COLUMNAS SON ENTF"EVJSTADAS 

··usos EN GOROS 

::H~~~~~~: s~~p~~!~~~~g~S- ~~ii~M~~; f ;~~o~~:R~~';;~~~~~-r:·c:-~• 
" ElGEN: ínput•B:GOPO~MBD.COP, ~·-~ v9ctors, lanoth•SORTCLAMBDAl 
'' PROJ: data•B:GOROS.MDO, fact•B:OOROSMDO.VCC, typa•PRO~, dir-Cols 
type•l, t:i1:e•3 by 3IZI, nc-nc•nll' 
Number of points to plot: 30 
Input m~tr1' 5tored 1n RAM memory. 
Plot of V • 2 lord1nate) aoa1nst X • 1 (~bsc1ss•>· 

30 r- 0.018'::9 
X: min• IZl,11990 
Y: -rzi.:,:~e.,c;,.:, 

:::.D7~1~ 

0.7'3:":i="~ 

1 .3130 ..., ....... 
0.:::;:::1 

(!l.~4:::3 

0 .. 123~4= 

0.0 0.B J .E. :: .. 4 :;:.:: 

:---------------:---------------:---------------:-----~--------1 line 
1 

0.9- 3 

0 .. 6-

: 
0 .. 3-

: 

-0 .. 0-

' ' -0 .. ~-

. . 

2 

•· .. 

: ---------------: --------------- 1 ----·-----------: ---------------: 
0 .. 0 0 .. 0 1 .. G ~ .. 4 ~ .. ~ 

6"2 

.. .. 
7 
0 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
lE. 
17 
10 
19 
20 
21 

2E. 
27 
20 
29 

'"' 31 
3:? 
33 
34 
::::s 
:::E. 
37 
3e 
39 
40 
41 
42 

"" 44 
.. 5 .... 
.. 7 
40 
49 
50 
51 



Continuacibn de la 
FIGURA 5 • .11 

Sorted list of points on each line of graph 

Line 7: Sl3H 
Line 1 1 : CM13 
Line 15: LVS 
Line :::0: JSA Jt3G 
Line 2:2: MEV 
Line :::4: GEV OGC 
Li.ne :=:s: CF'G 
Line :::e.: LVV 
Line 28: vvv LF.:A 
Line :2'3: ºNLA 
Line 30: A(3M 13YG 
Line 31 : NVV 
Line 3:2: F:CF' FMF' 
Line 33: AFM 
Line 34.: F:MM 
Line 35: VLP 
Line 35: LF'Z 
Line 37: MVF <NAV MAV) VR13 
Line 38: GF'F.: 
Line 4::::: BZD 
Line 43: DBY 
Line 4'3: FVB 
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FIGURA. 5 • .12 Eigen vectores de Tesila 
-·•-••-••--••-• MXPLOT ••••• 8/191~7 11:0~ ·---•-••-•••••• 
Input matr1~:B:,TES1LAVE.PRO 
Comments: 
"TESlLA .. MBD 
"USOS EN TESlLA 
::~~;iE:~M~~N ESTrrHULOS, COLUMNAS SON ENTf''CVlSTADAS 

"USOS EN TESlLA 

::H;i~i~~: 5~~P~~!g7~~~i LA :~~~~N~~e 1~:!c~~~~E~! ~!~~~~n-Rowa 
'' ElGEN: input-B:TESlLAMB.co~-. k-~ vl!'ctor~. len9th-SORTCLAHBDA> 
" PROJ: data•B:TESILA .. MBD, fact•B:TESlLAMB .. VCC, typP•PROJ, dir-Cols 
type-1, si =eo•3 by 30, nc-nc•nt:" 
Number of po1nts to plot: 30 · 
Input m~tr1x stored 1n PAM memory .. 
Plot of V ~ 2 lord1nate1 ~p~1n5t X = 1 •a~sc1ss~). 

3'21 
X: min
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Continuaci6n de la 
FXGURA 5.12 

Sort~d list of points on each line of graph 
================================================================= 
Line 1 1 : f3CS 
Line lG: F'VC 
Line 1 ·;;: MVV 
Line :::3: MVC 
Line :::4: MCV 13FC BYF 
Line :::5: F'YF' 
Line :::e.: F:YA 
Line :::7: F.:CC 
LinQ :::s: VCF AF\..' 
Line :::·;;: F:LC APC 
Line 31 : VGY VHB 
Line 3:2: HFB 
Line 34 : SFG 
Line 35: l(:iF 
Line 3G: AF:Y YF: 
Line 37: C:MCF MBV) 
Line 3'"9: FF:C ACV St::.P 
Line 41 : MCL Ff;.:13 
Line 44 : FGC 
Line 4•;;: F'LY 
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5.5.1.1 Goroa Puab1o. 
En la comunidad de Goros Pueblo, la familia FVB, NAV y NLA 

(anciana, adulta y joven) mencionaron al toji, huichuri y 
orégano. 

VRG, GPR y FMP.citaron al echo, ceituna, carrizo y 
chiltep~n. 

DGC, CPG y VLP mencionaron la sávila y albahacar. 
SGH, CMG Y AGM nombraron al mezquite, echo, toji, sávila, 

huichuri, tatachinole y buena mujer. 
JGG, GYG y DBY se refirieron al warequi, tajuy, toji, 

sávila, huichuri, chicura, orégano, sangregado y cardo. 
JSA, LVS y vvv mencionaron la sávila y albahacar. 
RMM, AFM y MVF citaron a1 mezquite, echo, ceituna, sávi1a, 

huichuri, buena mujer, tatachinole, orégano y chiltep1n. 
BZD, LPZ y RCP nombraron al albahacar y el huichuri. 
LVV, GEV y MEV se refirieron al echo, warequi, toji, 

ceituna, sávila, albahacar, y huichuri. 
Por último NVV, MAV y LRA mencionaron el echo, sávila, 

albahacar, huichuri, tatachinole y cardo. 

5.5.1.2 Taai1a. 
En Tesila la familia MVV, MCV y RLC nombraron el tajuy, 

sávila, albahacar. 
APC, PYP y ARC citaron al echo, sávi1a, huichuri, chicura, 

carrizo y darniana. 
AFV, MCF y RGC mencionaron la sávila, albahacar, huichuri. 
ACV, RCC y MVC nombraron el echo, sávila, albahacar y 

orégano. 
FGC, FRG e YR citaron al mezquite, echo, warequi, sávila, 

huichuri, chicura, damiana, orégano, y sangregado. 
SGP, SFG e IGF mencionaron el echo, sávila, y el huichuri. 
PVC, MBV y VHB nombraron el echo, warequi, sávila, 

a1bahacar, huichuri, carrizo, orégano, y buena mujer. 
RYA, RLY y MCL mencionaron la ceituna,·sávila, albahacar, 

damiana, buena mujer y el orégano. 
GCS, GFC y VCF citaron el echo, toji, ceituna, sávi1a, 

albahacar, huichuri y chiltep~n. 

5.5.1.3 Espacies-comunidades. 
La sávila fue la planta medicinal que se trasmitió por 16 

familias de un total de 20, siendo mencionada por el 80% de las 
informantes. En Goros Pueblo fue reconocida por 7 (44%) 
familias. Mientras que en Tesila, por 9 (56%). 

El huichuri fue trasmitido por 13 familias de un total de 
20, citada por el 65% de las entrevistadas. Fue identificada por 
7 (54%) familias de Goros Pueblo y 6 (46%) de Tesila. 

La albahacar hierba medicinal mencionada en 11 de las 20 
familias, constituyó un 55% del total. En Goros Pueblo la 
citaron 5 (45%) y en Tesila 6 (55%). 

El echo fue la cactácea medicinal reconocida también en 11 
de las 20 familias, constituyendo 55% del total. De Goros Pueblo 
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fueron 5 (45%) las menciones y 
El orégano lo mencionaron 

35% del total. A Goros Pueblo 
4 (57%). 

de Tesila 6 (55%) • 
7 de 20 familias, representando el 
le corresponden 3 (43%) y a Tesila 

La ceituna fue citada por 5 de un total de 20, constituyendo 
un 25% del total. A Goros Pueblo le corresponden 3 (60%) y a 
Tesila 2 (40%). 

El toji fue reconocido por 5 de 20 familias, representado un 
25% del total. En Goros Pueblo la reportaron 4 (80%) veces y en 
Tesila 1 (20%). 

El warequi fue reportado por 4 de 20 familias, lo que 
comprendió un 20% del total. A Goros Pueblo le corresponden 2 
(50%) y a Tesila 2 (50%). 

La buena mujer fue citada por 4 de 20 familias, lo cual 
representó un 20% del total. En Goros Pueblo se mencionaron 2 
(50%) y a Tesila 2 (50%) . 

El mezquite fue mencionado por 3 de 20 familias, lo cual 
constituyó el 15% del total. En Goros pueblo le correspondieron 
2 (66%) y a Tesila 1 (33%). 

La chicura fue reportada por 3 de 20 familias, constituyendo 
un 15% del total. En Goros Pueblo se mencionó en 1 (33%) y en 
Tesila 2 (66%). 

El tatachinole fue citado por 3 de 20 familias, 
representando un 15% del total. En Goros Pueblo se mencionaron 3 
(100%). 

El carrizo fue mencionado por 3 de 20 fami1ias, 
constituyendo e1 15% del total. De los cuales en Goros Pueblo se 
registró 1 (33%) y en Tesi1a 2 (66%). 

La darniana fue reportada por 3 de 20 familias, representando 
un 15% del total. Abarcando Tesila 3 que constituyó el 100%. 

El chiltepin fue citado por 3 de 20 familias, resultando un 
15% del total. A Goros Pueblo le corresponden 2 (66%) y a Tesila 
1 (33%). 

El tajuy fue reportado por 2 de 20 familias, abarcando un 
10% del total. A Goros Pueblo y a Tesila les correspondieron una 
mención a cada uno, que conforman un 50% para cada comunidad. 

Sangregado fue mencionado por 2 de 20 familias, resultando 
un 10% del total. A Goros Pueblo le correspondió 1 (50%) y a 
Tesila 1 (50%). 

El cardo fue citado por 2 de las 20 familias, que comprenden 
un 10% del total. Abarcando Goros Pueblo 2 que fue el 100% del 
registro. 

En el análisis de los est1mulos que se trasmitieron 
trigeneracionalmente por ambas comunidades, sobresalen la sávila 
trasmitida por 16 familias. El huichuri por 13. El albahacar y 
el echo por 11. El orégano por 7. La ceituna y el toji por 5. 

El tatachinole fue trasmitido por 3 familias y el cardo en 
2, sólo en Goros Pueblo. La damiana por tres solamente en 
Tesila. Por la ausencia en mención de 1 est1rnulo en Goros Pueblo 
y 2 en Tesila, existe una pequeña diferencia cualitativa en ambas 
comunidades. 

El torete prieto y el matanene, fueron los est1rnulos que no 
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se trasmitieron trigeneraciona1mente. Por su ausencia de menci6n 
en ambas comunidades existe una pequeña similitud cualitativa. 

Con respecto a la mención de 15 est1mu1os, existe una 
similitud cualitativa del 75% entre Goros Pueblo y Tesila. 

Trasmitiéndose 1as comunidades trigeneracionalmente los 
conocimientos de 17 est~rnu1os de Goros Pueb1o y Tesila 16, 
mostrando un 85% y 80% respectivamente, de un total de 100% que 
se trasmitir~a. 

Los est1mulos sobresalientes trasmitidos por más de 10 
familias como la sávila, huichuri, albahacar y echo, tiene en las 
comunidades estudiadas un amplio espectro de utilidad. 

5.5.2 Prueba de conglomerados. 
5.5.2.1. Ea~ mulos-Tres generaciones. 

En este análisis se relacionaron los est1mulos por las 
menciones en que coincidieron las entrevistadas de los tres 
grupos de edad de las distintas familias entrevistadas. 

En el fenograrna (figura 5.13), se observan dos agrupaciones, 
sin subgrupos, ramificadas en O.O. La primera con 18 est~mulos, 
presentó relaciones de similitud medias y bajas. La chicura 
(CHI) y el sangregado (SAN) tuvieron una similitud de 0.667. La 
sávila (SAB) y el huichuri (HUI), se unieron con 0.611 de 
parentesco, la ceituna (CEI) y el ;hiltepín (CHL), presentaron un 
0.600 de similitud. El echo (ECH) y la sávila (SAB) tuvieron 
o.594. El mezquite (MEZ) y el tatachinole (TAT) se relacionaron 
con 0.500. El resto de los estímulos se unieron con cantidades 
bajas de similitud. 

El otro grupo lo constituyeron dos est1mu1os, el torete 
prieto (TOR) y el matanene (MAT) presentaron la más alta 
similitud en 0.999. 

5.5.2.2 Tres generaciones-Estímulos. 
Este análisis fue inverso al anterior, se relacionaron los 

tres grupos de entrevistadas con los est1muLos que coincidieron 
en citarlos. 

En el árbol (figura 5.14), se presentaron dos divisiones, 
que se ramifican en 0.115. La primera una división grande agrupó 
a 18 asociaciones trigeneraciona1es. Dentro de esta primera se 
encuentran la agrupación de las familias DCV (DGC, CPG y VLP) y 
JLV (JSA, LVS y VVV), ambas de Goros Pueblo, que tuvieron una 
alta similitud de 1.000. 

La asociación entre LGM (LVV, GEV y MEV), y GGV (GCS, GES y 
VCF), la primera familia de Goros Pueblo y la segunda de Tesila, 
presentaron un parentesco de 0.750. 

Entre JLV (JSA, LVS y VVV) de Goros Pueblo y MMR (MVV, MCV y 
RLC) de Tesila, se relacionaron con 0.667 de similitud. 

Las familias BLR (BZD, LPZ y RCP) de Goros Pueblo y ARM 
(ACV, RCC y MVC) de Tesila, se unieron con 0.667 de parentesco. 

Entre SCA (SGH, CMG y AGM) y RAM (RMM, AFM y MVF) ambas de 
Goros Pueblo presentaron una similitud de 0.600. 
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FXCURA 5.13 Fenograma de esttmulos-tres generaciones 

=============== TREE ===== B/19/97 11:12 =============== 

Phenogram from tree matrix: B:,ESPECTRI.UPG 
C•:•mme.; t s: 
"ESPEC l ES EN TF:ES 
"VAr::IAC:ION EN TRES ESPECIES 
"H l LEF:AS SON TF:ES GENEF:AC l ONES, COLUMNAS SON EST I MULOS 
'' SIMQUAL: input=B:,ESF'ECTF.:I .. BIN, •=oeff~J, By.·Cols, += 
" SAHN: i np1..1t=B: 'ESPECTF:I. JAC, method=UPGMA, tie=WARN 
i.ype=5, s1::e=212> by :::, n1==n•:•ne . ~ 

1. 0000IZI, 

0 ~~~~==~~~~i~~~==~~~~i~~~==~~~~i~~~==~~~~i~~~s~ª~~~i~~~==~~~~i::: 
.. ----------------------------------------:-'-.,-:..:::.:.:._.,--,-·;;_.¿...::.::.,---------TAT 

• ---------------------------------------."-.;.;:.....:.;;;_"";"·;_;-:-.:.,:.;c;_-;:--'-------BUE 

'.----------------------------------------..,..,--.,-:_~:-:_;:'.;:_:_:;__:_-:-----ECH 
.-------------------.,---------------------------'-'-:----:-'-'--------SAB 

• --------:--'---.,--'-'--;:"-:.--'-------------------------,;_.---'-"'.'"--'-------HU 1 

.------~-~;_; _ __;.._:...;._...;.-::...-------------------------------:...---------ALB 

• ---.,-----.:.:""--::-'-'-:'::---:------------------------------------'---'---:----ORE 

: _______ ....;;_;,;_·:_.;.;·:-c-:---'-:.....-:.....----------------------------:.....--:.....,....:... __ ,----TOJ 

• -------.---:·-...:.-;-:-:-:----------------------------------:-·-:--::---:;;_ __ .;. __ .;_CE I 

~=====r~~~tE::================~~tt~~¿=::: 
'====~1~1~~;2=================~~~~~f ~!~~====::: .. ··- ., .,~;· !?·;''.~:;}~;: '··'- ~.,. '. .. 
_________ ;L;;•..:.-:i.':..:::.:.:.:·•·:. ·::::. __ .;... _________________________ .:_ __ ;;__'._.;... _______ TAJ 

'-.:,,·-__________ .:..:.l'.:.::.._.::.::...::. ..... _________________________________________ CAD 

·,,>\'í.~5. ;;._ ':• ;'~ 

L-----------_::;__;;__.;.;_....,. __ ....;...,.----------------·-----------.--------L-MAT 

IZl.IZllZllZlt 

Level 
0.512>0 

IZl .. 4IZllZI 

IZl.193 

tzJ.594 

IZI. 611 

tZJ .. 405 

IZl.2'33 

IZl.23"3 

IZl.192 

IZI. 6IZllZI 

IZl.112 

IZl. llZIB 

0.450 

IZI. 667 

IZI .. 3!1lE. 

IZI .. 1 ·::ie. 

0.333 

0.000 

: ---------: --~------·: -------·--: ---------: ---------; ---------: LE?Vel 
0.IZllZl0 lE.66.E.67 3333.333 500~.01Z10 6665.667 8333.333 1000IZl.0IZllZI 
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F:X:GURA 5.14 Fenograma de tres generaciones-est1mulos 

==• '====-= 0 ,====== TREE ===== 8/ 19/97 11 : 15 =============== 

Phenoaram from tree matrix: B:,TR!GENER.UPG 
Ccomme~1ts: 
"TRES '"'ENERACI ONES 
"VARI\CION EN TRI 
"HILE ':AS SON EST l MULOS, COLUMNAS SON TF~ES GF:UPOS DE l NFOF~MANTES 

SIM)UAL: input=B:,TRIGENER.BIN, coeff=J, By Cols, += 1.00000, 
" SA~ •- input=B:,TF~IGENER.JAC, methc•d=UPGMA, tie=WAF:N 
type= ., si=e=l9 by 2, nc=none 

0.CZllZJ'l 0.1E.7 (7.).333 0.500 0.GG7 0.833 1.000 

0.0000 

:---------:---------:---------:---------:---------:---------: Level 
.--------------------------------------------------FNN 0.170 

.-DCV 

.------------------L-JLV 

.------------L--------------------MMR 

.--------------------BLR 

.------------L------------L--------------------AMR 

• ------------------:--,------SCA 

• -----------L----------------:....--.,-------RAM 

.--~--'-:....---------LGM 

. -----------------L----·;_ ___ ...; _______ GGV 

.------------------'-~-----------NML 

.---L--L--L---------------=----'--~---------SSI 

.--------------------~-'---------ARM 

. ----¿--------------~----_ _;.-----------F·MV . 
.-L----L------------------------------------RRM 

. -------------------------------J•30 

.------L-------------------------------FFY 

. ___ ¿ ___ L __ ¿_,_ __ ¿--------------------------~-"-_---------APA 
: 

------L-------------:....---,----------------------~---:--,----------VGF 

1.000 

0.E.G7 

IZJ.458 

0. E.E.7 

0.:24::: 

0.e.00 

0.395 

0.750 

0.437 

0.500 

0.333 

0.500 

0.414 

0.287 

CZJ.375 

0. 115 

: ----:-----: -------,--: ---------: ---------: ________ ..;..: ---------: L~ve l 
0 .000 0. lE.7 IZJ.333 0.500 0.667 0.833 1 .000 
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Las familias NML (NVV, MAV y LRA) de Goros Pueblo y SSI 
(SGP, SFG y IGF) de Tesila se unieron con 0.500 de similitud. 

La agrupación entre ARM (ACV, RCC y MVC), y PMV (PVC, MBV y 
VHB) de Tesila tuvieron 0.500 de parentesco. 

Las familias JGD (JGG, GYG y DBY) de Goros Pueblo y FFY 
(FGC, FRG y YR) de Tesila presentaron una similitud también de 
0.500. 

El resto del agrupamiento presentó similitudes bajas. 
El segundo grupo lo constituyó solamente VGF (VRG, GPR 

FMP), de Goros Pueblo, quién se unió a la familia APA (APC, 
RLC) de Tesi1a, último de la primera agrupación, con la más 
similitud de 0.115. 

5.5.3 Técnica de ordenación (PCO). 
5.5.3.l Tres Generaciones-Estímulos. 

y 
MCV y 
baja 

Los tres primeras coordenadas principales, presentaron un 
valor acumulativo bajo de 39.66%. 

Por este análisis se despliegan en el espacio bidimensional, 
dos grupos de informantes (figura 5.15), al relacionar la primer 
PCO contra la segunda. La primera separa verticalmente, 
formándose un conglomerado a la derecha con valores positivos y 
la otra a la izquierda con valores negativos. 

Las asociaciones de informantes, del conglomerado de la 
derecha son: FNN (FVB, NAV y NLA) de Goros Pueblo; JGD (FGG, GYG 
y DBY) de Goros Pueblo; FFY (FGC, FRG y YR) de Tesila; SSI (SGP, 
SFG e IGF) de Tesila; APA (APC, pyp y ARC), de Tesila; SCA (SGH, 
SMG y AGM) de Goros Pueblo; PMV (PVC, MBV y VHB) de Tesila; LGM 
(LVV, GEV y MEV) de Goros Pueblo; GGV (GCS, GFC y VCF) de Tesila; 

RAM (RMM, AFM y MVF) de Goros Pueblo; VGF (VRG, GPR y FMP) de 
Goros Pueblo y NML (NVV, MAV y LRA) también de Goros Pueblo. 

Las familias de informantes de la izquierda, fueron: BLR 
(BZD, LPZ y RCP) de Goros Pueblo; AMR (AFV, MCP y RGC) de Tesila; 

MMR (MVV, MCV y RLC) de Tesila; DCV (DGC, CPG y VLP) de Goros 
Pueblo; JLV (JSA, LVS y VVV) de Goros Pueblo; ARM (ACV, RCC y 
MVC) de Tesila y RRM (RYA, RLY e MCL) también de Tesila. 
5.5.4 Prueba Bigeneracional. 

Este tipo de prueba se realizó a través de las tres 
asociaciones bigeneracionales de Ancianas-Adultas, Ancianas
J6venes y Adultas-Jóvenes. El propósito de esta prueba es de 
conocer cuales estímulos fueron trasmitidas bigeneraciona1mente, 
1as asociaciones de est~mulos y bigeneraciones en las pruebas de 
conglomerados y los grupos de est~rnulos y asociaciones de edad 
con las técnicas de ordenación. Las asociaciones de 
entrevistadas se ordenaron por comunidades. 

5.5.4.1 Ancianas-adultas. 
5.5.4.1.1 Goros Pueblo. 

La abuela FVB y la adulta NAV mencionaron al mezquite, 
warequi, tajuy, toji, ceituna, chicura, torete prieto, 
tatachinole, carrizo, buena mujer, matanene, orégano y cardo. 

VGR y GPR citaron al warequi, tajuy, toji, huichuri, 
chicura, tatachinole, matanene y cardo. 
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F%GURA s.is Eigen vectores desplegados en el espacio bidimensional 
--~---••••••••• MXPLOT ••••• 8/19/97 11:~0 •••-••••••-•••• 
Input m~tr1~:B:,TRlGEN~R.VEC 
Comme-nts: 
"TF"ES GENEí.:AC l ONES 
"VARIACJON EN TF:I 
"HILEr-:AS SON ESTIMULOS, COLUMNAS SON Tr::t:S OPUPOS oc. INrOF'MANTES 
'' SIHOUAL: 1nput•8:,TRlGENEP.DIN, co~ffwJ, Dy Cole. +u 1.00000, 
" DCENTER: 1nput•B:,TFIGENEP • .JAC type w.n"° • ::: 
" ElGEN: 1nput•[-c:,TRIPCO.DCE, l:•3 vect•:•rs, lP-n9th-SOr:0 TC.l-AMf!CA1 
type•l, 51:e-19 by 3, nc•none 
Numb~r of po1nts to plot: 1~ 
Input matr1~ stored 1n RAM memory. 
Plot of Y • = lord1ri~tei aga1n5t Y • 1 (nbsc1~~nJ. 
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Sorted list of points on each line of graph 

Line e.: FNN 
Line 7: ... lGD 
Line 13: !)LF: 
L1ne 17: FFY 
Li 1,e 1 '3: AMF: 
L1ne :::e.: SS! AF'A 
Line :::7 : NML 
Ll n~ :::e: MMF: SCA 
Line ::.:·=: F'MV 
Line 30: (OCV JLV) LGM 
Line 34 : AF:M 
Line 3€.: F:F:M 
Line 37 : 131::,v 
Line 38: F:AM 
Linc 51 : VGr::-
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OGC y CPG citaron al mezquite, echo, warequi, tajuy, toji, 
ceituna, sávila, huichuri, chicura, torote prieto, tatachinole, 
carrizo, buena mujer, matanene, sangregado, y cardo. 

SGH y CMG mencionaron al mezquite, echo, toji, ceituna, 
albahacar, chicura y sangregado. 

JGG y GYG citaron a1 echo, tajuy, ceituna, tatachino1e, 
damiana y buena mujer. 

JSA y LVS citaron al mezquite, warequi, tajuy, toji, 
ceituna, sávila, albahacar, huichuri, chicura, tatachinole y 
matanene. 

RMM y AFM se refirieron al echo, warequi, tajuy, toji, 
a1bahacar, huichuri, chicura, torete prieto, tatachino1e, damiana 
sangregado y cardo. 

BZD y LPZ se refirieron al tajuy, toji, ceituna, chicura, 
damiana, orégano y chiltep~n. 

LVV y GEV mencionaron al mezquite, warequí, tajuy, sávi1a, 
chicura, torete prieto, carrizo, tatachino1e, buena mujer y 
orégano. 

NVV y MAV citaron al tajuy, toji, ceituna, huichuri, 
chicura, torete prieto, carrizo y matanene. 

5.5.4.1.2 Te•i1a. 
La abuela MVV y la adulta MCV se refirieron a la chicura, 

tatachinole y buena mujer. 
APC y PYP citaron al mezquite, echo, tajuy, toji, ceituna, 

torete prieto, tatachinole, orégano, buena mujer, matanene y 
sangregado. 

AFV y MCF mencionaron al mezquite, echo, ceituna, chicura y 
matanene. 

ACV y RCC mencionaron a la chicura, torote prieto y 
damiana. 

FGC y FRG citaron al tajuy, toji, ceituna, sávila, 
albahacar, torete prieto, tatachinole, damiana, buena mujer y 
matanene. 

HFB y BYF se refirieron al warequi, s~vila, huichuri, 
chicura, torete prieto, tatachinole, damiana, buena mujer, 
orégano y chiltep~n. 

SGP y SFG mencionaron e1 echo, warequi, ceituna, albahacar, 
chicura, buena mujer y orégano. 

PVC y MBV citaron la sávi1a, chicura, torete prieto, 
tatachinoie, damiana y matanene. 

RYA y RLY mencionaron a1 echo, tajuy, toji, torete prieto, 
huichuri, chicura y tatachinole. 

GCS y GFC coincidieron en el mezquite, chicura, torete 
prieto, tatachinole, carrizo, damiana y buena mujer. 

5.5.4.1.3 Eapeciea-comunidades. 
La chicura fue un arbusto medicinal reconocido en 17 de las 

20 agrupaciones de ancianas-adultas, constituyendo 85% del tota1. 
En Goros Pueblo tuvo 9 menciones (52.94%) y en Tesila 8 (47.15%). 

El tatachinole fue reconocido por 14 de 20 agrupaciones, 
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representando e1 70% de1 tota1. De 1os cua1es a Goros Pueb1o 1e 
corresponden 7 y a Tesi1a 7, constituyendo e1 50% a cada uno. 

E1 tajuy fue citado por 12 de 20 agrupaciones, que 
constituyen un 60% de1 tota1. A Goros Pueb1o 1e corresponden 9 
(75%) y a Tesi1a 3 (25%). 

E1 tejí fue reconocido por 11 de un tota1 de 20, 
representado un 55% de1 tota1. En Goros Pueb1o 1a reportaron 8 
(72.72%) y en Tesi1a 3 (28.28%). 

La ceituna a1 igua1 que la anterior planta medicina1 fue 
reconocida por 11 de 20 asociaciones, correspondiéndole un 55% 
de1 tota1. A Goros Pueb1o 1e corresponden 7 (64%) y a Tesila 4 
(36%). 

E1 torete prieto fue reconocido también por 11 de 1as 20 
asociaciones, 1o cua1 representó un 55% del tota1. En Goros 
Pueblo se mencionaron 5 (45%) y en Tesi1a 7 (55%). 

La buena mujer fue citada por 10 de 20 agrupaciones, 
representando el 50% de1 tota1. En Goros Pueb1o fue reconocida 
por 4 (40%) de 1as entrevistadas, mientras que en Tesi1a por 6 
(60%). 

El matanene fue reportado por 9 de 20 agrupaciones, 
constituyendo un 42.8% de1 total. En Goros Pueblo le 
correspondió en 5 (55%) y en Tesi1a 4 (45%). 

E1 echo fue reportado por 8 de 20 agrupaciones, citándo1o e1 
40 % de 1as entrevistadas. A Goros Pueb1o le correspodieron 4 
(50%), y el mismo número a Tesi1a 4 (50%). 

El warequi fue mencionada en 8 de 1as 20 asociaciones, 
constituyendo un 40% del tota1. En Goros Pueb1o 1a citaron 6 
(75%) y en Tesi1a 2 (25%). 

E1 mezquite fue mencionado por 8 de 20 agrupaciones, 
1o cual constituyó el 40% de1 tota1. A Goros pueb1o 1e 
correspondieron 5 (62.5%) y a Tesi1a 3 (37.5%). 

La damiana fue citada por 8 de 20 asociaciones, 
representando un 40% de1 tota1. En Goros Pueb1o se mencionaron 3 
(37.5%) y en Tesi1a 5 (62.5%). 

La sávi1a fue mencionada por 7 de 1as ~O asociaciones, 
constituyendo el 35% de1 total. De 1os cuales en Goros Pueb1o se 
registró 4 (57%) y en Tesi1a 3 (43%). 

E1 huichuri fue reportado también por 7 de 20 agrupaciones, 
representando un 35% de1 tota1. En Goros Pueb1o se mencionaron 5 
(71%) y en Tesi1a 2 (29%). 

El orégano fue citado en 6 de 20 asociaciones, resultando un 
30% del tota1. A Goros Pueblo 1e corresponden 3 (50%) y a Tesi1a 
3 (50%). 

El carrizo fue reportado por 5 de 20 agrupaciones, abarcando 
un 25% de1 tota1. En Goros Pueb1o se presentaron 4 (80%) 
reportes y en Tesi1a sólo 1 (20%). 

La a1bahacar fue mencionado también por 5 de 20 
asociaciones, resu1tado un 25% de1 tota1. Con 1a mención de 3 
(60%) en Goros Pueb1o y 2 (40%) en Tesi1a. 

El sangregado fue citada en 4 de 20 asociaciones, que 
comprenden un 20% de1 tota1. Correspondiendo a Goros Pueb1o 3 
(75%) y en Tesi1a 1 (25%). 
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El cardo fue mencionado también por 4 de 20 agrupaciones, 
constituyendo el 20% del total. De los cuales se registr6 en 4 
ocasiones en Goros Pueblo, correspondiéndole a esta comunidad e1 
100% de mención. 

El chiltep~n fue reportado por 2 de 20 asociaciones, 
representando un 10% del total. Mencionándose una sola vez en 
cada comunidad y constituyendo el 50% en cada población. 

En 1a frecuencia de los est~mulos trasmitidos 
bigeneraciona1mente por 1a asociaci6n de ancianas-adultas 
mencionados descendentemente, se ubicaron la chicura con 17, 
tatachinole 14, tajuy 12, torete prieto, toji y ceituna con 11, 
buena mujer 10, matanene 9, mezquite, echo, warequi y darniana a, 
huichuri y sávila 7, orégano 6, carrizo y albahacar 5, sangregado 
y cardo 3, chiltep~n 2. 

A través de 1as asociaciones ancianas-adultas se 
trasmitieron en Goros Pueblo los conocimientos de 20 est~mu1os, 
en Tesila de 19, sólo el cardo no fue trasmitido. Resultando la 
alta similitud cualitativa de 95% en ambas comunidades 

5.5.4.2 Ancianaa-j6venea. 
5.5.4.2.1 Goros Pueb1o. 

La anciana FVB y la joven NLA mencionaron la sávila y 
tatachinole. 

VGR y FMP citaron al mezquite, albahacar, torete prieto y 
buena mujer. 

SGH y AGM mencionaron al albahacar. 
RMM y MVF coincidieron en la albahacar. 

5.5.4.2.2 Tesila. 
La anciana MVV y la joven RLC mencionaron a la ceituna. 
AFV y RGC citaron al toji. 
FGC y YR se refirieron al echo, toji y albahacar. 
SGP y IGF mencionaron albahacar. 
PVC y VHB citaron al mezquite y chiltep~n. 
RYA y MCL se refirieron al albahacar. 

5.5.4.2.3 Especias-comunidades. 
En esta asociación bigeneracional las especies que 

resultaron más importantes fueron albahacar y mezquite. 
La a1bahacar es una hierba medicinal reconocida en 6 de 1as 

20 agrupaciones de ancianas-jóvenes, constituyendo un 30% del 
total. De Goros Pueblo fueron 3 (50%) las menciones y de Tesila 
3 (50%). 

Al mezquite lo mencionaron 2 de las 20 agrupaciones, 
representando el 10% del total. De los cuales a Goros Pueblo le 
corresponden 1 (50%) y a Tesila 1 (50%). 

El toji fue citado por 2 de las 20 agrupaciones, que 
constituyen un 10% del total. A Tesila le corresponden las 2, 
englobando esta comunidad el 100%. 

El echo fue reconocido por 1 de 20 asociaciones, 
representado un 5% del total. Sólo se reportó en Tesila una 
ocasión, abarcando el 100% de la mención. 
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La ceituna también fue reportado por 1 de 20 asociaciones, 
comprendiéndole un 5% del total. Del cual le corresponde a 
Tesila la ünica cita, abarcando el 100% esta comunidad. 

La sávila fue citada al igual que el anterior árbol 
medicina1, por 1 de 1as 20 asociaciones, 1o cual representó un 5% 
del total. Sólo en Goros Pueblo se mencionó en una ocasión, 
correspondiéndole el 100%. 

El torete prieto se registró en una 1 de 20 asociaciones, 
siendo mencionado por el 5% del total. Perteneciendo a Goros 
Pueblo 1 (100%). 

El tatachinole fue a1 igual que el anterior árbol medicinal 
citado en 1 de 20 asociaciones, constituyendo un 5% de1 tota1. 
Sólo en Goros Pueblo se mencionó una ocasión, correspondiéndo1e 
el 100%. 

La buena mujer se mencionó en 1 de 20 asociaciones, 
representando el 5% del total. Sólo se reportó en Goros Pueblo, 
correspondiendole el 100%. 

El chiltepín fue la planta medicinal mencionada también en 1 
de las 20 asociaciones, constituyendo el 5% del total. Sólo 
citado en una ocasión en Tesila, correspondiéndole a esta 
comunidad el 100%. 

Los est~mulos trasmitidos entre las ancianas-jóvenes, por 
ambas comunidades fueron: la a1bahacar y mezquite. Resultando 
una baja similitud cualitativa del 10%. 

El toji, echo y ceituna sólo se mencionaron en Tesila 
mostrándose una diferencia cualitativa del 15%. La sávila, 
torete prieto, tatachinole y chiltepín se mencionaron en Goros 
Pueblo, presentando una diferencia cualitativa del 25%. 

En ambas comunidades las similitudes por mencionar est1mu1os 
(presencias) fueron inferiores a las similitudes por no 
mencionarlos (ausencias). 

Los estímulos que no se trasmitieron por estos grupos de 
edad fueron: warequi, tajuy, huichuri, chicura, carrizo, damiana, 
matanene, orégano, sangregado y cardo. Mostrando un 50% la 
ausencia de est~rnulos. 

5.5.4.3 Adu1ta•-j6vena•. 
5.5.4.3.1 Goro• Pueb1o. 

La adulta NAV y la joven NLA coincidieron en el echo y 
albahacar. 

GPR y 
CMG y 
GYG y 
LVS y 
AFM y 
LPZ y 
GEV y 

chicura. 

FMP 
AGM 
DBY 
vvv 
MVF 
RCP 
MEV 

mencionaron a la sávi1a. 
citaron al carrizo y orégano. 
mencionaron a la chicura, orégano y chiltep~n. 
mencionaron al huichuri y tatachinole. 
citaron al t&tachino1e. 
citaron a la sávila. 
se refirieron a 1a ceituna, a1bahacar y 1a 

MAV y LRA mencionaron al echo. 

5.5.4.3.2 T•si1a. 
La adulta MCV y la joven RLC citaron al echo. 
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PYP y APR coincidieron en 1a a1bahacar. 
MCF y RGC mencionaron la sávi1a y a1bahacar. 
RCC y MVC se refirieron a1 mezquite y chi1tepin. 
FGC y YR coincidieron en e1 toji y albahacar. 
BYF y VGY mencionaron a1 echo, ceituna y a1bahacar. 
SFG y IGF citaron a1 toji y torete prieto. 
MBV y VHB se refirieron a1 toji y huichuri. 
RLY y MCL citaron a1 toji y sávi1a. 

5.5.4.3.3 E•p•cies-comuni4a~••· 
La a1bahacar fue 1a hierba medicina1, reconocida por 6 de 

1os 20 grupos de adu1tas-jóvenes, constituyendo un 30% de1 total. 
De Goros Pueb1o fueron 2 (33.33%) 1as menciones y en Tesi1a 4 
(66.66%). 

El echo 1o mencionaron 4 de 20 agrupaciones, representando 
el 20% del tota1. De 1os cua1es a Goros Pueb1o 1e corresponden 2 
(50%) y a Tesi1a 2 (50%). 

E1 toji fue citado a1 igua1 que el anterior por 4 de 20 
agrupaciones, que constituye un 20% de1 tota1. Só1o a Tesila le 
corresponden las 4 menciones, lo que comprende un 100%. 

La sávi1a fue reconocida también por 4 de 20 asociaciones, 
representado un 20% de1 tota1. En Goros Pueb1o 1a reportaron 2 
(50%) veces y en Tesi1a 2 (50%). 

La ceituna fue reportada por 2 de 20 asociaciones, 
comprendiéndo1e un 10% de1 tota1. con una mención en cada 
comunidad, representando un 50% para Goros y el mismo para 
Tesi1a. 

E1 huichuri fue citado también por 2 de 1as 20 asociaciones, 
10 cua1 representó un 10% de1 tota1. En ambas comunidades se 
mencionó una ~ola vez, correspondiéndoles un 50% a cada una. 

La chicura se trasmitió por 2 de 20 asociaciones, siendo 
mencionada por e1 10% de 1as informantes. Só1o en Goros Pueb1o 
fue reconocida, correspondiéndole e1 100%. 

E1 tatachino1e fue reportado también por 
asociaciones, constituyendo un 10% de1 teta~. 
anterior s61o fue mencionado en dos ocasiones 
correspondiéndo1e e1 100% 

2 de 20 
A1 igua1 que e1 

en Goros Pueb1o, 

E1 orégano fue trasmitido por 2 de 20 agrupaciones, 
citándo1o e1 10 % de 1as entrevistadas. Identificándo1o sólo en 
Goros Pueb1o, a1 cua1 1e correspondió e1 100%. 

E1 chi1tepin fue 1a p1anta medicina1 citada a1 igua1 que 1as 
anteriores en 2 de las 20 asociaciones, constituyendo un 10% del 
total. Lo reportaron en una ocasión en cada comunidad, 
correspondiéndo1es 50% a cada una. 

E1 mezquite só1o fue mencionado por 1 de 1os 20 conjuntos, 
de 
1o cua1 constituyó e1 5% de1 tota1. Só1o fue citado en Tesila, 
obteniendo e1 100%. 

E1 torete prieto fue citado también por 1 de 20 
asociaciones, representando un 5% del total. Correspondiéndole a 
Tesi1a la única mención y e1 100%. 

E1 carrizo fue mencionado a1 iguai que e1 anterior por 1 de 
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1as 20 asociaciones, constituyendo e1 5% de~ tota1. 
Perteneciendo a Goros Pueb1o e1 único registro y e1 100%. 

Los est~mu1os trasmitidos por 1as adu1tas y jóvenes de ambas 
comunidades son albahacar, echo, sAvila, ceituna, huichuri y 
chi1tep~n. resu1tando una baja simi1itud cua1itativa de1 30%. 
Sólo en Goros Pueblo se trasmitieron la chicura, tatachino1e, 
orégano y carrizo, mostrando una baja diferencia cualitativa del 
20%. En Tesi1a se mencionó toji, mezquite y torete prieto 
expresándose una baja diferencia cua1itativa de1 15%. 

Los est~mulos faltantes en las menciones fueron: warequi, 
tajuy, buena mujer, damiana, matanene, sangregado y cardo, 
resu1tando una simi1itud por ausencias de1 35%. 

5.5.5 Prueba de cong1omerados. 
5.5.5.1 Zatímu1os-Dos generaciones. 

Se relacionaron la similitudes de los estímulos por la 
menciones que hicieron los distintos grupos de edad 
bigeneracionalmente. 

En el fenograma se observan dos grupos de est~mulos, 
ramificados con 0.112. Mostró cantidades medias y bajas de 
simi1itud; no presentó va1ores a1tos de parentesco (figura 5.16). 

E1 primer grupo abarcó 19 est~mu1os, de 1os cua1es só1o dos 
asociaciones de e11os presentaron va1ores medios, e1 tajuy (TAJ) 
y e1 toji (TOJ), se unieron con 0.526 de simi1itud. E1 warequi 
(WAR) y e1 cardo (CAD), con o.seo. E1 resto de 1os est1mu1os 
presentó va1ores bajos. 

El segundo grupo 1o conformó e1 a1bahacar (ALB) , que se unió 
con e1 chi1tep~n (CHL) (ú1timo de1 primer grupo) , con una muy 
baja simi1itud de 0.112. 

5.5.5.2 Doa generaciones-Estímu1os. 
Este an~lisis fue contrario a1 anterior, al relacionar a las 

informantes de dos generaciones por los estímulos mencionados. 
Se formaron dos agrupaciones, una grande con 47 asociaciones 

y una pequeña con una (figura 5.17). 
E1 grupo grande mostró asociaciones con diferentes nive1es 

de simi1itud. Las que presentaron 1.000 de simi1itud fueron: PVH 
(abue1a-joven) y RCM (adu1ta-joven) ambas de Tesi1a; GFM (adu1ta
joven) y LRC (adu1ta-joven) ambas de Goros Pueb1o; MLR (adu1ta
joven) de Goros Pueb1o y MLR (adu1ta-joven) de Tesi1a; SAG 
(abue1a-joven) y RMV (abue1a-joven) ambas de Goros Pueb1o; SIG 
(abue1a-joven) , RML (abue1a-joven) y PAP (adu1ta-joven) de 
Tesi1a. 
E1 resto presentó simi1itudes medias y bajas. 

E1 grupo pequeño 1o form6 s61o CAG (adu1ta-joven) de Goros, 
quién se unió con MRC (abue1a-joven) de Tesi1a, ú1tima del primer 
cong1omerado de Tesi1a con una simi1itud baja de 0.028. 

5.5.6 Técnicas de Ordenación CPCO). 
5.5.6.1 Eatímuioa-Doa generaciones. 

El peso de las tres primeras coordenadas, ascendió a un bajo 
valor acumu1ado de 28.75%. 
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FIGURA 5.16 Fenograma de est1mulos-dos generaciones:: 

=============== TREE ===== 8/lS/97 11:24 =============== 

Phenogram from tree matrix: B:,ESTIBIGE.UPG 
C•:•mments: 
"ESTIMLILOS 
"VAr:~ 1AC1 ON EN EST 1 MULOS 
"HILERAS SON BIGENERACIONES, COLUMNAS SON ESTIMULOS 
" SIMDUAL: input=B:,ESTIBIGE.BIN, o::o::oeff=J, By Co::.ls, -+-= 
" SAHN: input=B:,ESTIBIGE.JAC, method=UPGMA, tie=WARN 
type=E., si=e=20 by 2, nc=none 

0.000 0.107 0.213 ~.320 0-427 0.533 

1.00000, 0.0000 

0.E.40 
:---------:---------:---------:---------:---------:---------: Level 

.--------------------------------MEZ 0.308 

.----L--------------------------------CAR 0.254 
.--------------WAR 0.500 

.------------L-:--..:.----------CAD 0.358 

.------L--------------:--:--:--'---'------HUI 0.282 

.';:;;.----------TAJ 0.526 

.---------..:.L..:.-----'-----TOJ 
'•"' ·,<'.::· .· 

0.415 

• ____ :.:_:..:::._:.:_'.'.:::._:.:_ ________ CE I 
0.438 

:------L--L---...,-........ :;::¿:;,-,7¡-:-'.-...c"""'.-----MAT 
__________ _:...:,:.:_~:'.:'...,,.,. ________ CHI 

0.334 

f2) .3'33 
1 '·>·Y· • _:.:.__;:.:._~:.;::.:.__..:_ _______ TOR 

· ·'/·i" .. ·:.?'··r.· 
0.476 

0.472 , ~''-...c.~'::::::::_-'"...,;;;.;_..:. __ '------TAT 

; _¿ __ [_ ____ ¿ ____ ¿c__.;. _ _;~-:~::~~~~~;~..:.-...: _____ BUE 12J.22B 

0-187 

0.308 

0 .. 175 

0. 124 

0.300 

IZI. 112 
·. ·;~. "'. ;·~ . 

-;-:::::::::~:::::::::7::::::.:::::-;-:::::::::-;-::::::::::ft:::::::::-;-ALB Level 
0.000 0.107 0.320 0-427 0.533 0.640 
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F:CGURA S.1-7 Fenograma de dos generaciones-esttmulos 

Phenogram from tree matrix: ~:~BIGENERA.UPG 

Co:.mments: 
"DOS GENERACIONES 
"VARIACION EN DOS GENEF:ACIONES 
"HILERAS SON ESPZCIES, COLUMNAS SON INF"ORMANTES 
'' SIMOUAL: input=B:,BIGENERA.BIN, coeff~J. 0y Cols, 1 .12l0000. -= 0.00012l0 
'º SAHN: input=B:,BIGENERA.JAC, method=U~SM~, ti?=WARN 
type=6, si=e=48 by ~. nc=none 

0.0012l 0.167 0.333 12l.500 0.667 12l.833 1.000 
:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 

.------------------F"NA 

.------L------------------DCP 
.-------L-------------------------APY 

. L---------------------------------FR13 

.--------------------VGP 
. -------------L--------------------JL ' ... ' 

.~L----------------------------------NMA 

• -------------------------·- r::.e..;:-
: 

.------L---------L--------------------------RR~ 

. L-------------------------------------------JY13 

.----------------------------LGE 
: 

. ---L----------------------------1313~ 

.------L--------------~----------------HYB 

.------------~~----------------ARC 
1 ' : . ' . ,~ - ' 

• --L-------L-------'-------·--.. --"--------------PMB 

• --------L-L-------_;_:.. __ _;_:._c:.._...;:__..:;;;__·.:::__:.·_;..:;_:.::.:_.:.;:__;..:; __ _:.. _____ MMC 
- _.._. ( ,-, • - ;n· _. ,'._.,-. 

j :_:__;".:_c:..'C::O: :• ~. /~:_-':.'''._.':::_;--.:::~.~-~-;:_.:_ ___ LVV 

• -L---------------------L;_ ______ .:__..:....:.:....:.....::...:..:...;...:....;._;_; __ ....;_....;'-.; ____ AMV 

. _________ :_:::._.:L::_.:_ __ ::c_:_;:'.1;..;._:_C;;_.L_.:i._ ____ BLP 

.-------------L---'-----------~--------..:;_:._...;-:------GDB 

.-PVH 

.L-----L----------------------------~-----------------L-RCM 

1 
1 

w 

Level 
0.706 

0.s·::t-i. 

0.450 

~.E.67 

0.437 

0.-<10 

a.::::e4 

0.545 

0.479 

0.357 

0.303 

o. 1:::7 

IZJ.500 

0.42"3 

0.188 

1.000 

0.076 



' '1/ 

ContinuaciOn de la 

Figura 5.17 

.-------------------------------rNL 0.500 
• -1!if"M 1 • 0(i)'1 

. --L-~---------------·---...:--~----L-LF.:C -Cil. 444 . 

:.--------------------~----------------------------------RMC 0.0~7 
: : 
: 1 
i: 
: : 
11 

.-------------------------------APG ~.5CC 

.7--L-------------------------------MVH 111.417 

.LL-------------------L-----------------------------------SF! 0.1116= 

.-------------------------------SCM 0.5~0 
: 

.------L-------------------------------AMC 0.374 
1 

.-----------------------------------ssr ~.429 

.-------L--L-----------------------------------GME 0.~34 

.--------------------FYR 0.667 

. -----L-----·---------------NNL 0. ::;03 
1 

. ----------L--------------------------BVG O. 33'3 

.-t-:LF.: ! .000 

.--L--------L-----------------------------------L-MRL 0.187 

----------------------------------------------VFM 0.=36 

.-RMV 1 .0121121 

• -SIG 1 .111121121 

.-f;'.ML 1.111121121 

.-----------------------------L-PAP 0.~0~ 

. L---------------.----------------MRG 0. 4 7::: 
. 1 

l.------L-..:.L---..:.----,-~--L--------------------------------FP.Y 121.068 
: : • -LL--------..:. __ .;.. ____ .:,. ______________________ ;_ __ -;.:_:-:-:.----------MF:C 121. 12128 

-L----------------------------------------------..:.~..:.----------CAG 
:---------:----~----:---------:---------:---------:---------: Level 

121.121121121 121.167 121.333 121.5121121 121.667 0.833 1.121121121 

82 



La primer PCO dividió vertica1mente a 1os est1mu1os en dos 
grupos, 1a agrupación de 1a derecha presentó va1ores positivos, 
1a de 1a izquierda 1os va1ores negativos (figura 5.18). 

En e1 cong1omerado derecho ag1utinó a 8 est~mu1os, 
encontrándose a1bahacar (ALB), mezquite (MEZ), chiltep~n (CHL), 
chicura (CHI), orégano (ORE), damiana (DAM), buena mujer (BUE) y 
carrizo (CAR). 

En e1 conjunto de 1a izquierda se distribuyeron 12 
est1mulos, 1os cua1es son: echo (ECH), sangregado (SAN), ceituna 
(CEI), toji (TOJ), cardo (CAD), huichuri (HUI), matanene (MAT), 
tajuy (TAJ), warequi (WAR), sávi1a (SAV), torete prieto (TOR) y 
tatachino1e (TAT). 

5.5.6.2 Dos qeneraciones-Estímu1os. 
E1 peso de 1as tres primeras PCO, ascendió a una cantidad 

baja de 31.01%. 
se formaron dos agrupaciones en el espacio bidimensional al 

relacionarse la primer y segunda PCO (figura 5.19). 
Debido a1 mayor peso del primer PCO, se ubicaron a la 

derecha las asociaciones de informantes que presentaron valores 
positivos, en la izquierda los que tuvieron cantidades negativas. 

E1 cong1omerado de 1a derecha agrupó 33 asociaciones 
bigeneraciona1es de informantes, encontrándose de 1as Ancianas
Adultas: SSF, AMC, APY, RRL, GGF, FRG, ARC, MMC, HYF y PMB de 
Tesi1a; FNA, RAF, JYG, NMA, JLV, BLP, LGE y VGP de Goros Pueb1o. 

La asociación de ancianas-jóvenes, incluyó: MRC, PVH, ARG, 
RMC de Tesi1a y FNL de Goros Pueb1o. 

La agrupación de Adu1tas-Jóvenes presentó: RCM, SFI, MVH de 
Tesi1a y GDB, CAG, LVV, AMV, GFM, LRC de Goros Pueb1o. 

E1 cong1omerado de 1a izquierda ag1utinó a 15 grupos de 
informantes, presentándose de Ancianas-Adu1tas 1a asociación SCM 
de Goros Pueb1o. 

E1 conjunto de Ancianas-Jóvenes inc1uyó a FYR, SIG, RML de 
Tesi1a; VFM y SAG de Goros. 

La asociación de Adu1tas-Jóvenes agrupo a GME, NN1, MLR, RMV 
de Goros; BVG, MRL, PA, FRY y MRG de Tesi1a. 

5.6 Nive1 3. Usos-Generaciones. 
5.6.1 Prueba triqeneraciona1. 

El otro tipo de ex~men de los datos fue realizado a través 
de 1os tres grupos de edad, con e1 propósito de reconocer 1os 
est~rnulos y los usos trasmitidos trigeneracionalmente, para 
agruparlos en sistemas de enfermedades. Los est1mulos y usos 
serán separados por comunidades. 

5.6.1.1 Goros Pueblo. 
En 1a comunidad de Goros Pueblo, la fami1ia FVB, NAV y NLA 

mencionaron a1 toji, uti1izado en la diarrea. E1 huichuri, 
emp1eado para sacar espinas y e1 orégano, aprovechado en la tos. 
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Sorted list of points on each line of graph 
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VRG, GPR y FMP citaron al echo, utilizado en las cortadas; 
la ceituna, empleada contra los parásitos; el carrizo, aplicado 
en embellecer el cabello; y al chiltep~n. usado para el mal en 
los ojos. 

DGC, CPG y VLP mencionaron la sávila, empleada en cortadas y 
para que crezca bonito el cabello; y el albahacar, en el dolor de 
o~do. 

SGH, CMG Y AGM nombraron al mezquite, utilizado en la 
diarrea; el echo, en 11agas y cortadas; el toji, en la diarrea; 
1a sávi1a, para embellecer el cabello; el huichuri, en los 
callos; el tatachinole, para la tos; la buena mujer, en el dolor 
de o~dos. 

JGG, GYG y DBY se refirieron al warequi, empleado en llagas; 
el tajuy, en la circulación de la sangre; el toji, en el dolor de 
estómago; la sávila, en llagas y en embellecer el cabello; el 
huichuri, para sacar espinas; la chicura para que desechen las 
recién paridas; el orégano, utilizado en llagas; el sangregado, 
en el algodoncillo; y el cardo, en el dolor de muelas. 

JSA, LVS y VVV mencionaron la sávila, utilizada en 
embellecer el cabello; y la albahacar, en el dolor de o~dos. 

RMM, AFM y MVF citaron al mezquite, empleado en la diarrea; 
el echo, en llagas; la ceituna, contra parásitos; la sávila, en 
embellecer el cabello; el huichuri, en los mezquinos; la buena 
mujer, en el dolor de o~do; el tatachinole, para picadas de 
animal; el orégano, para la tos; y e1 chi1tep~n, en e1 latido. 

BZD, LPZ y RCP nombraron al albahacar, utilizada en el dolor 
de o1dos; y e1 huichuri en sacar espinas. 

LVV, GEV y MEV se refirieron al echo, empleado en cortadas y 
11agas; e1 warequi, en 11agas; e1 toji, en 1a diarrea; 1a 
ceituna, en 1as amibas; la sávi1a, en evitar la ca1da de1 
cabello; la albahacar, en el dolor de o~do; y el huichuri, para 
sacar espinas. 

Por último NVV, MAV y LRA mencionaron el echo, uti1izado en 
llagas; la sávila, en llagas y en embellecer el cabello; la 
a1bahacar, para el dolor de oído; el huichuri, para sacar 
espinas; el tatachinole, para las picadas de animal; y el cardo, 
en ei dolor de muelas. 

5.6.1.2 Tasi1a. 
En Tesila la familia MVV, MCV y RLC nombraron el tajuy, 

empleado en llagas en la cabeza; la sávila, en embellecer el 
cabello; y el albahacar, en el dolor de o~do. 

APC, PYP y ARC citaron al echo, utilizado en las cortadas; 
la sávila, para los granos en la cara y que crezca el cabello; el 
huichuri, para sacar espinas; 1a chicura, para que desechen 1as 
recién paridas; el carrizo, para 1a tosferina; y 1a damiana, para 
concebir hijos. 

AFV, MCF y RGC mencionaron 1a sávi1a, empleada en embellecer 
el cabello; la albahacar, en el dolor de estómago; y el huichuri, 
para sacar espinas. 

ACV, RCC y MVC nombraron el echo, aprovechado en curar las 
cortadas; la sávi1a, para evitar 1a caspa; e1 a1bahacar, en e1 
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do1or de o~dos; y e1 orégano, para 1a tos. 
FGC, FRG e YR citaron a1 mezquite, emp1eado para e1 ma1 en 

1os ojos; e1 echo, en 1as 11agas y heridas; e1 warequi, para 
curar 1as 11agas; 1a sávi1a, en e1 embe11ecimiento de1 cabe11o y 
sacar espinas; el huichuri, también para sacar espinas; la 
chicura, desechen las mujeres recién paridas¡ la damiana, para e1 
v6rnito; el orégano, en curar 1a tos; y sangregado, llagas en la 
boca. 

SGP, SFG e IGF mencionaron el echo, utilizado en 1as 
cortadas; 1a sávi1a, para e1 embe11ecimiento de1 cabe11o; y e1 
huichuri, para sacar espinas. 

PVC, MBV y VHB nombraron e1 echo, emp1eado en 1as cortadas y 
llagas; el warequi, para las úlceras¡ la sávila, crecimiento del 
cabello; la albahacar, en el dolor de o1dos; el huichuri, para 
sacar espinas; el carrizo, en niños enfermos del ombligo.; el 
orégano, para la tos; y buena mujer, curar la sordera. 

RYA, RLY y MCL mencionaron 1a ceituna, uti1izada en 1as 
amibas; la sávila, en el crecimiento del cabello. la albahacar, 
para el dolor de oídos; la damiana, en padecimientos de cólicos y 
dolor de estómago; la buena mujer, para el dolor de oídos; y el 
orégano, en la tos. 

GCS, GFC y VCF citaron e1 echo, emp1eado en 1as cortadas; e1 
toji, para ampollas en la boca; 1a ceituna, para eliminar amibas; 
la sávila, crecimiento del cabe1lo; la albahacar, para quitar el 
dolor de oídos; el huichuri, sacar espinas; y el chiltep~n, curar 
mal en los ojos. 

Las 13 categor~as de1 OMS (Anónimo 1972) se ordenaron 
decrecientemente por su frecuencia relativa de usos, presentando 
e1 siguiente orden de importancia: 

1. De1 sistema de enfermedades de 1a pie1 y de1 tejido 
celular subcutáneo o capilar, se mencionaron nueve de 31 usos 1 

comprendiendo un 29.03% de1 tota1. E1 número de menciones por 
familias, 11 fueron en Goros Pueblo y 11 en Tesila. 

2. De las enfermedades del aparato digestivo, se citaron 
cuatr0 usos, que conforman un 12.90% de1 tota1. Por e1 número de 
menciones siete fue~on en Goros Pueblo y tres en Tesila. 

3. De las enfermedad~s del sistema nervioso y de los órganos 
de los sentidos, se reportaron tres usos, con un 9.6% del total. 
Ocho veces se citó en Goros Pueb1o y nueve en Tesi1a. 

4. La categoría de daños y 1esiones debido a accidentes u 
otras causas de violencia externa incluyó dos usos, comprendiendo 
un 6.5% de1 tota1. Dos fami1ias 1os citaron en Goros Pueb1o y 
cinco en Tesi1a. 

S. La categoría de tumores incluyó dos padecimientos, 
comprendiendo un 6.5% de1 tota1. Tres fami1as 1os reportaron en 
Goros y dos en Tesi1a. 

6. De las enfermedades del aparato respiratorio, se 
mencionaron dos afeccion~s, comprendiendo un 6.5% de1 totai. Por 
el número de menciones solo dos fueron en Tesila. 

7. De las enfermedades infecciosas y parasitarias internas, 
se citaron también dos afecciones, con un 6.5% de1 tota1. Nueve 
familias las mencionaron en Goros y 13 en Tesila. 
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a. El sistema de las enfermedades genitourinario englobaron 
dos padecimientos, también con un 6.5% del total. Nueve familias 
de Goros y seis de Tesi1a las reportaron. 

9. La categor~a de complicaciones del embarazo, del parto y 
del puerperio, fue mencionado para un padecimiento, presentó un 
3.2% del total. Fue registrado sólo por una familia en Goros. 

10. E1 sistema de urticarias y envenenamientos, fue 
mencionado s61o en un padecimiento, que comprendió también un 
3.2% del total. Sólo fue citada en Tesila. 

11. La agrupación de problemas odontológicos incluyó una 
afección, con un 3.2% del total. Sólo tuvo dos menciones en 
Goros Pueblo. 

12. El agrupamiento en enfermedades del aparato 
circulatorio, fue citada sólo para un uso, que comprendió un 3.2% 
del total. Una familia de Goros y dos de Tesila la reportaron. 

13. De los s~ntomas y estados morbosos mal definidos, se 
mencionó una afección conformando un 3.2% del total. Sólo dos 
familias de Goros Pueblo la reportaron. 

Los tres primeros sistemas de 1os 13 resultantes eng1oban un 
51.53% del total. 

A1 agrupar los padecimientos reportados trigeneracionalmente 
con las categor~as reconocidas por INI (Mellado et ai. 1994), se 
obtienen los siguientes sistemas: 

1) Los malestares diversos incluyó embellecimiento del 
cabello, crecimiento del cabeJlo, granos en la cara, caspa, 
evitar la caída de1 cabello, heridas, sacar espinas, callos, 
mezquinos, dolor de oído, llagas, ampollas en la boca, úlceras, 
sordera, mal en los ojos, picada de animal, cólicos, 
algodoncillo, dolor de muelas y concebir hijos. Este sistema 
presentó 20 causas de usos (con una abundancia relativa del 
64.51% del total). Respecto al número de menciones por familias, 
fueron 41 en Goros Pueblo y 41 en Tesila. 

2) En el sistema de enfermedades gastrointestinales, se 
incluyeron; dolor de estómago, parásitos, amibas, diarrea y 
vómitos. Los padecimientos comprendieron un 16.29% del total. 
Referente a las menciones, en Goros Pueblo se registraron nueve, 
mientras que en Tesila cinco. 

3) La categor~a de afecciones respiratorias comprendió la 
tos y tosferina. La abundancia de los malestares fue de un 
6.45%. Relativo al número de menciones dos se registraron en 
Goros Pueblo y cinco en Tesila. 

4) La agrupación de síndromes de filiación cultural presentó 
nifios enfermos del ombligo y latido. Los malestares 
comprendieron un 6.45% de mención. Se reportó sólo una ocasión 
en cada comunidad. 

5) El sistema de malestares en atención al embarazo, parto y 
puerperio incluyó sólo desechos después del parto. Comprendió un 
3.22% del global, con una mención en Goros y dos en Tesila. 

6) La categor~a de enfermedades cardiovascu1ares comprendió 
la circulación de la sangre. La afección registró una abundancia 
de 3.22% del total. Fue citada en una ocasión en Goros Pueblo. 
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5.6.2 Bigeneracional. 
Esta prueba se realizó entre las Ancianas-Adultas, Ancianas

Jóvenes y Adultas-Jóvenes, con el propósito de reconocer los 
estímulos y los usos trasmitidos bigeneracionalmente, para 
posteriormente agruparlos en sistemas de enfermedades. Los 
estímulos y usos serán separados por comunidades. 

5.6.2.1 Ancianas-adultas. 
5.6.2.l.l Goros Pueblo. 

En Goros Pueblo, FVB y NAV (anciana y adulta 
respectivamente) mencionaron que el mezquite se emplea en la 
diarrea; el warequi en la diabetes; el tajuy en úlceras y llagas; 
el toji en el empacho; la ceituna en los parásitos; la chicura es 
utilizada por las recién paridas; el torete prieto en la diarrea; 
el tatachinole en la tos y enfermedades del riñón; el carrizo en 
el resfrío y para embellecer el cabello; la buena mujer en el 
dolor de oído; el matanene en reumas; el orégano en bronquitis; y 
el cardo en el dolor de muelas. 

VGR y GPR citaron al warequi empleado en las comezones; el 
tajuy en las llagas; el toji en el empacho y diarrea; el huichuri 
en sacar espinas; la chicura es utilizada por las recién paridas; 
el tatachinole en las tos y picadas de animal; el matanene en las 
reumas; y el cardo en el dolor de muelas. 

DGC y CPG citaron al mezquite empleado en la diarrea y la 
fiebre; el echo en las llagas y cortadas; el warequi en la 
deshidratación y llagas; el tajuy en el fortalecimiento de la 
sangre, llagas y viruela; el toji en la diarrea; la ceituna en 
las amibas; la sávila en cortar la sangre; el huichuri en sacar 
espinas; la chicura es utilizada por las recién paridas; el 
torete prieto en la diarrea; el tatachinole en la tos y picadas 
de animal; el carrizo en el resfrío; la buena mujer en el dolor 
de oído; el matnnene en las reumas; el sangregado en la 
carnosidad; y el cardo para el mal en los ojos. 

SGH y CMG mencionaron al mezquite empleado en la gastritis. 
El echo en la úlcera; el toji en el vómito; -la ceituna en las 
amibas; la albahacar en el dolor de estómago; la chicura después 
del parto; el sangregado para que salga el cabello. 

JGG y GYG citaron al echo utilizado en llagas y heridas; el 
tajuy en las llagas; la ceituna en las amibas; el tatachinole en 
la tos; la damiana en la tos; y la buena mujer en el dolor de 
oídos. 

JSA y LVS citaron al mezquite utilizado en la diarrea; el 
warequi y el tajuy en las ilagas; el toji en la diarrea; la 
ceituna en los parásitos; la sávila en la úlcera; la albahacar en 
el vómito; el huichuri en sacar espinas; la chicura después del 
parto; el tatachinole en las picadas de animal; y el matanene en 
las reumas. 

RMM y AFM se refirieron al echo utilizado en las heridas; 
el warequi y el tajuy en la circulación de la sangre y llagas; 
el toji y la albahacar en el dolor de estómago; el huichuri en 
sacar espinas; la chicura después del parto; el torote prieto en 
la diarrea; el tatachinole en la tos; la damiana en la concepción 
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de hijos y en la tos; el sangregado en la carnosidad y mal en los 
ojos; y el cardo en la bronquitis. 

BZD y LPZ se refirieron al tajuy empleado en la circulación 
de la sangre; el toji en el dolor de estómago; la ceituna en los 
parásitos; la chicura después del parto y en el dolor de 
estómago; la damiana y el orégano en la tos; y el chiltepín en el 
latido. 

LVV y GEV mencionaron al mezquite empleado en la caída del 
cabello; el warequi en la diabetes; el tajuy en la circulación de 
la sangre y llagas; la sávila en adelgazar; la chicura después 
del parto; el torete prieto y el carrizo en el resfrío; el 
tatachinole en la tos; la buena mujer en el dolor de oído y el 
orégano en la tos. 

NVV y MAV citaron al tajuy empleado en la tos, úlceras y 
circulación de la sangre; el toji en el dolor de estómago; la 
ceituna en los parásitos; el huichuri en los mezquinos; la 
chicura después del parto; el torete prieto en la circulación de 
la sangre; el carrizo en el crecimiento del cabello; y el 
matanene en lo sofocado. 

5.6.2.1.2 Tesila. 
En la comunidad de Tesila, MVV Y MCV (anciana y adulta 

respectivamente), se refirieron a la chicura empleada después del 
parto; el tatachinole y la buena mujer en la sordera. 

APC y PYP citaron al mezquite utilizado en el empacho y los 
pujos con sangre; el echo en el cáncer; el tajuy en las llagas; 
el toji en el empacho y dolor de estómago; la ceituna en el dolor 
de muelas y anginas enfermas; el torete prieto en el empacho, el 
tatachinole y orégano en la tos; la buena mujer en la sordera; 
el matanene en las reumas; y el sangregado en el dolor de oídos. 

AFV y MCF me~cionaron al mezquite utilizado en la 
carnosidad; el echo en las úlceras, cortadas y llagas; la ceituna 
en los parásitos; la chicura después del parto; y el matanene en 
las picadas de animal. 

ACV y RCC mencionaron a la chicura empleada después del 
parto¡ el torete prieto en la tos¡ y la damiana en 1as picadas de 
animal. 

FGC y FRG citaron al tajuy empleado en la diabetes y las 
llagas; el toji para el mal en los ojos y llagas en la boca; la 
ceituna en fortalecer la dentadura¡ la sávila en las llagas¡ la 
albahacar en la diarrea¡ el torete prieto en los pujos con 
sangre; el tatachinole en males del riñón¡ la damiana en el dolor 
de estómago; la buena mujer en el dolor de oído; y el matanene en 
las picadas de hormiga, hinchazones y lastimaduras. 

HFB y BYF se refirieron al warequi utilizado en las llagas; 
la sávila en embellecer el cabello y contra la úlcera; el 
huichuri en sacar espinas¡ la chicura después del parto; el 
torete prieto en el empacho; el tatachinole en las picadas de 
animal; la damiana en la calentura; la buena mujer en la sordera; 
el orégano en la tos; y el chiltepín para el mal en los ojos. 

SGP y SFG mencionaron el echo utilizado en las llagas; el 
warequi en la diabetes; la ceituna en los parásitos; la albahacar 
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en el dolor de estómago; la chicura después del parto; la buena 
mujer en el dolor de oído; y el orégano en la tos. 

PVC y MBV mencionaron a la sávila empleada en las llagas; la 
chicura después del parto; el torote prieto y el tatachinole en 
la tos; la damiana en los cólicos; y el matanene en lo sofocado. 

RYA y RLY mencionaron al echo utilizado en las cortadas y 
llagas; el tajuy en las llagas; el toji y el torete prieto en la 
diarrea; el huichuri en sacar espinas; la chicura después del 
parto; y el tatachinole en las picadas de animal. 

GCS y GFC mencionaron al mezquite empleado para el mal en 
los ojos; la chicura después del parto; el torote prieto en la 
tos; el tatachinole en las picadas de animal; el carrizo en el 
resfrío; la damiana en la concepción; y la buena mujer en la 
sordera. 

Las categorías de la OMS presentaron el siguiente orden de 
importancia por la frecuencia relativa de usos reportados. 

1) Las enfermedades del aparato digestivo presentaron nueve 
de 47 usos, que conforman un 19.14% del total. Las 23 menciones 
fueron en Goros Pueblo y 12 en Tesila. 

2) El sistema de enfermedades de la piel y del tejido 
celular subcutáneo o capilar incluyó seis usos de 47 reportados, 
comprendiendo un 12.76% del total. Con la frecuencia del 
registro por la asociacion entre ancianas-adultas seis fueron en 
Goros Pueblo y una en Tesila. 

3) Las enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de 
los sentidos mostraron c~atro usos, con un 8.5% del total. Ocho 
veces se citó en Goros Pueblo y 12 en Tesila. 

4) Los síntomas y estados mo~bosos mal definidos, registró 
cuatro usos conformando un 8.5% del total. Seis citas se 
presentaron en Goros Pueblo y cuatro en Tesila. 

5) La categoría de tumores, presentó tres padecimientos 
comprendieron un 6.38% del total. Las 16 agrupaciones los 
reportaron en Goros Pueblo y 13 en Tesila. 

6) El sistema de daños y lesiones debido a accidentes u 
otras causas de violencia externa incluyó tr~s malestares, que 
comprendieron un 6.38% del total. Ocho asociaciones los citaron 
en Goros Pueblo y cuatro en Tesila. 

7) El sistema de las enfermedades del aparato genitourinario 
englobaron tres padecimientos, con un 6.38% del total. Dos veces 
fue reportada en Goros Pueblo y tres en Tesila. 

8) Las enfermedades infecciosas y parasitarias internas, se 
citaron también en tres afecciones, con un 6.38% del total. 
Teniendo siete menciones en Goros y dos en Tesila. 

9) Las enfermedades del aparato respiratorio, se mencionaron 
para dos afecciones comprendiendo un 4.25% del total. Por el 
número de menciones 14 fueron en Goros Pueblo y ocho en Tesila. 

10) El agrupamiento de enfermedades del aparato 
circulatorio, fue citada en dos usos, que comprende un 4.25% del 
total. Sólo se citó seis veces en Goros Pueblo. 

11) La categoría de problemas odontológicos registró dos 
afecciones, con un 4.25% del total. Tuvo 2 menciones en cada 
comunidad. 
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12) La categoría de enfermedades del sistema osteomuscular y 
tejido conjuntivo incluyó dos malestares, comprendiendo un 4.25% 
del total. Mencionándose en cuatro ocasiones en Goros Pueblo y 
dos en Tesila. 

13) El sistema de enfermedades infecciosas y parasitarias 
externas aglutinó un tipo de padecimiento, que contribuyó con un 
2.12% al total. Con una cita en Goros Pueblo. 

14) El sistema de urticarias y envenenamientos, fue 
mencionado sólo en un padecimiento, que comprendió un 2.12% del 
total. Tres citas tuvo en Goros Pueblo y seis en Tesila. 

15) La categoría de complicaciones del embarazo, del parto y 
del puerperio, fue mencionado en un padecimiento, presentó un 
2.12% del total. Fue registrado por nueve agrupaciones de Goros 
Pueblo y ocho de Tesila. 

16) El sistema de enfermedades de la nutrición y del 
metabolismo, fue mencionada en una afección, que comprendió el 
2.12% del total. Citándose en dos ocasiones en ambas 
comunidades. 

Según los criteros del INI, hay los siguentes resultados. 
1) Los malestares diversos incluyó: fiebre, resfrío, llagas, 

úlceras, cáncer, embellecimiento del cabello, crecimiento del 
cabello, evitar la caída del cabello, comezones, mezquinos, 
calvicie, carnosidad, mal en los ojos, sordera, dolor de oído, 
heridas, cortar la sangre, sacar espinas, viruela, anginas 
enfermas, diabetes, dolor de muelas, fortalecer dentadura, 
enfermedades del rifi6n, cólicos, concebir hijos y picadas de 
animal. Presentó 27 de 47 usos, con una abundancia relativa del 
57.44% del total. Respecto al número de menciones por agrupación 
de ancianas-adultas, fueron 53 en Goros Pueblo y 46 en Tesila. 

2) En el sistema de enfermedades gastrointestinales, se 
incluyeron: dolor de estómago, parásitos, amibas, diarrea, 
vómitos, gastritis, adelgazar y deshidratación. Los ocho 
padecimientos comprendieron un 17.02% del total. Referente a las 
menciones, en Goros Pueblo se registraron 28, mientras que en 
Tesila ocho. 

3) La agrupación de síndromes de filiación cultural presentó 
el empacho, pujos con sangre, sofocado y latido. Los cuatro 
malestares comprendieron un 8.51% de mención. Se reportó en 
Goros Pueblo cuatro ocasiones y en Tesila siete. 

4) La agrupación de los padecimientos del sistema músculo 
esquelético incluyó las reumas, lastimaduras e hinchazones. 
Presentó un 6.38%. Las citas fueron cuatro en Goros Pueblo y 
tres en Tesila. 

S) La categoría de afecciones respiratorias comprendió la 
tos y bronquitis. La abundancia de los dos malestares fue de un 
4.25%. Relativo al número de menciones 14 se registraron en Goros 
Pueblo y ocho en Tesila. 

6) La categoría de enfermedades cardiovasculares y nerviosos 
comprendió los malestares de circulación y fortalecimiento de la 
sangre. Las afecciones registraron una abundancia de 4.25% del 
total. Fue citada seis veces sólo en Goros Pueblo. 

7) El sistema de malestares en atención al embarazo, parto y 
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puerperio incluyó sólo arrojar desechos después del parto. 
comprendió un 2.12% del global. Con nueve menciones en Goros y 
ocho en Tesila. 

5.6.2.2 Ancianas-jóvenes. 
5.6.2.2.1 Goros Pueblo. 

En la comunidad de Goros Pueblo FVB y NLA (anciana y joven, 
respectivamente) mencionaron que la sávi1a era uti1izada en 
llagas; y el tatachinole en las picadas de animal. 

VGR y FMP comentaron que el mezquite es utilizado en 
embellecer el cabello y la tos; la albahacar en el dolor de 
estómago; el torete prieto en la diarrea; y la buena mujer en el 
dolor de oído. 

SGH y AGM mencionaron al albahacar empleado en el dolor de 
oído. 

RMM y MVF mencionaron a la albahacar utilizada en el dolor 
de oído. 

5.6.2.2.2 Tesi1a. 
En la población de Tesila, 

estímulos, MVV (anciana) y RLC 
empleada en el dolor de WJelas. 

sólo mencionaron usos de 
(joven) mencionaron a la ceituna 

AFV y RGC citaron al toji utilizado en el dolor de estómago. 
La abuela FGC y la joven YR, se refirieron al echo empleado 

en la sarna; el toji en fortalecer la dentadura y la albahacar en 
el dolor de estómago. 

SGP y IGF se refirieron al albahacar utilizado en el dolor 
de oído. 

PVC y VHB citaron al mezquite empleado en para el mal en los 
ojos; y el chiltepín en el dolor de muelas. 

RYA y MCL se refirieron al albahacar utilizada en el dolor 
de estómago. 

Los siete sistemas de la OMS se ordenaron decrecientemente 
por el número de usos incluidos, de la siguiente manera: 

1) Las enfermedades del aparato digestivo, presentaron dos 
de 11 usos, que conforman un 18.18% del total. Dos menciones 
fueron en Goros Pueblo y tres en Tesila. 

2) Las enferrr.edades del sistema nervioso y de los órganos de 
los sentidos mostraron dos usos, con un 18.18% del total. Tres 
veces se citó en Goros Pueblo y dos en Tesila. 

3) La categoría de problemas odontológicos registró dos 
afecciones, con un 18.18% del total. Tuvo tres menciones en 
Tesila. 

4) El sistema de enfermedades de la piel y del tejido 
celular subcutáneo o capilar incluyó uno de ll usos, 
comprendiendo un 9.09% del total. Por la frecuencia del registro 
de la asociación entre ancianas-jóvenes una ocasión fue 
mencionada en Goros Pueblo. 

S) Las afecciones infecciosas y parasitarias externas, 
incluyeron un padecimiento presentando un 9.09% del total. 
mención tuvo en Tesila. 

Una 

6) Enfermedades del aparato respiratorio registró un uso, 
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conformando un 9.09% del total. Una cita se presentó en Goros 
Pueblo. 

7) La categoría de tumores presentó un uso, comprendiendo un 
9.09% del total. La única mención se reportó en Goros Pueblo. 

8) El sistema de urticarias y envenenamientos, fue utilizado 
en un padecimiento, que comprendió un 9.09% del total. Sólo una 
cita tuvo en Goros Pueblo. 

De acuerdo con la clasificación del INI, hay dos sistemas 
importantes. 

1) El sistema de los malestares diversos incluyó: 
embellecimiento del cabello, sarna, tos, mal en los ojos, dolor 
de oído, fortalecer dentadura, dolor de muelas, llagas, picadas 
de animal. Presentó nueve de 11 usos, con una abundancia 
relativa del 81.81% del total. Respecto al número de menciones 
por la asociación de ancianas-jóvenes, fueron siete en Goros 
Pueblo y seis en Tesila. 

2. En el sistema de enfermedades gastrointestinales, se 
incluyeron: dolor de estómago y diarrea. Los malestares 
comprendieron un 18.18% del total. Referente a las menciones, en 
Goros Pueblo se registraron dos, mientras que en Tesi1a tres. 

5.6.2.3 Adultaa-j6venea. 
5.6.2.3.1 Goroa Pueblo. 

En esta comunidad las asociaciones que tra~mitieron 
estímulos fueron: NAV (adulta) y NLA (joven) quienes comentaron 
que el echo se empleaba en llagas y cortadas; y la albahacar en 
el dolor de oído. 

GPR y FMP mencionaron a la sávila que se utilizaba en las 
llagas. 

CMG y 
cabello; y 

GYG y 
calentura; 
los ojos. 

AGM citaron al carrizo utilizado en embellecer el 
el orégano en la tos. 
DBY mencionaron a la chicura que se empleaba en la 
el orégano en la tos; y el chiltepín para el mal en 

LVS y VVV mencionaron al huichuri empleado en los mezquinos; 
y el tatachinole en la tos. 

AFM y MVF citaron al tatachinole empleado en los jiotes. 
LPZ y RCP citaron a la sávila utilizada en embellecer el 

cabello. 
GEV y MEV se refirieron a la ceituna utilizada en la 

diarrea; la albahacar y la chicura en los cólicos. 
La adulta MAV y la joven LRA mencionaron al echo utilizado 

en las cortadas. 

5.6.2.3.2 Teai1a. 
En Tesila las asociaciones que trasmitieron estímulos y usos 

fueron: MCV y RLC (adulta y joven, respectivamente) citaron al 
echo utilizado en las heridas. 

PYP y APR citaron a la albahacar empleada en el dolor de 
oído. 

MCF y RGC se refirieron a la sávila empleada en la 
circulación de la sangre; y la albahacar en el dolor de oído. 
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RCC y MVC se refirieron al mezquite utilizado en la diarrea; 
y al chiltepín en el dolor de muelas. 

FGC y YR mencionaron al toji; y a la albahacar utilizadas en 
el dolor de estómago. 

BYF y VGY se refirieron al echo empleado en las cortadas y 
llagas; la ceituna en ampollas que salen en la boca; y la 
albahacar en el dolor de oído. 

SFG y IGF citaron al toji empleado en el dolor de estómago; 
y el torete prieto en la tos. 

MBV y VHB se refirieron al toji utilizado en el dolor de 
estómago; y al huichuri en los mezquinos. 

RLY y MCL citaron al toji empleado en el 
dolor de estómago; y la sávila en los granos en la cara. 

Los sistemas de enfermedades de la OMS mencionados se 
ordenaron decrecientemente, considerando los usos agrupados. 
Presentando el siguiente orden de importancia: 

1) El sistema de enfermedades de la piel y del tejido 
celular subcutáneo o capilar incluyó cuatro usos de 17 en total, 
comprendiendo un 23.52% del total. Por la frecuencia del 
registro de la asociación entre adultas-jóvenes tres citas fueron 
en cada comunidad. 

2) Las enfermedades del aparato digestivo presentaron dos 
usos, que conforman un 11.76% del total. Una mención fue en 
Goros Pueblo y seis en Tesila. 

3) La categoría de problemas odontológicos registró dos 
afecciones, con un 11.76% del total. Tuvo una mención en Tesila. 

4) Las enfermeCades del sistema nervioso y de los órganos de 
los sentidos mostró dos usos, que conforman un 11.76% del total. 
Dos citas tuvo en Goros Pueblo y tres en Tesila. 

5) Las enfermedades infecciosas y parasitarias externas 
incluyeron un uso, que constituye un 5.88% del total. Sólo una 
mención tuvo en Goros Pueblo. 

6) La categoría de tumores presentó un padecimiento, 
comprendió un 5.88% del total. Dos familias lo reportaron en 
Goros Pueblo y una en Tesila. _ 

7) El sistema de daños y lesiones debido a accidentes u 
otras causas de violencia externa incluyó s61o un malestar, que 
comprendi6 un 5.88% del total. Dos asociaciones los citaron en 
cada comunidad. 

8) El agrupamiento de enfermedades del aparato circulatorio, 
fue citada en un uso, que comprende un 5.88~ del total. Sólo se 
citó una ocasión en Tesila. 

9) Las enfermedades del aparato respiratorio incluyeron una 
afección, comprendiendo un 5.88% del total. Tres menciones 
fueron en Goros Pueblo y una en Tesila. 

10) Las enfermedades del aparato genitourinario presentó un 
padecimiento, que comprende un 5.88% del total. Dos menciones 
fueron en Goros Pueblo. 

11) Sistemas y estados morbosos mal definidos incluyó una 
afección, abarcando un 5.88% del total. La única mención fue en 
Goros Pueblo. 

En el caso de las cat~gorías de enfermedades según INI, 
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aparecen cuatro sistemas. 
1) La categoría de los malestares diversos incluyó: ampollas 

en la boca, embe11ecer el cabe1lo, granos en 1a cara, mezquinos, 
jiotes, fortalecer dentadura, dolor de muelas, llagas, heridas, 
dolor de oído, mal en los ojos, cólicos y fiebre. Presentó 13 de 
17 usos, con una abundancia relativa del 76.47% del total. 
Respecto a1 número de menciones por la asociación de adu1tas
jóvenes, fueron 13 en Goros Pueblo y 11 en Tesila. 

2) En el sistema de enfermedades gastrointestinales, se 
incluyeron: dolor de estómago y diarrea. Los malestares 
comprendieron un 11.76% del total. Referente a las menciones, en 
Goros Pueblo se registraron una, mientras que en Tesila cinco. 

3) La categoría de afecciones respiratorias comprendió sólo 
la tos. La abundancia fue de un 5.8% del total. Relativo al 
número de menciones tres fueron para Goros Pueblo y una en 
Tesila. 

4) La categoría de enfermedades cardiovasculares y nerviosos 
comprendió el malestar de circulación de la sangre. La afección 
registró una abundancia del 5.8% del total. Fue citada una vez 
en Tesila. 

5.7 Nive1 4. Diversidad (heterogeneidad) Intraétnica. 
En este nivel se estructuró la información primeramente por 

familias o trigeneracional y posteriormente por asociaciones de 
edad 6 bigeneraciones de Ancianas-Adultas, Ancianas-Jóvenes y 
Adultas-Jóvenes. Se mencionaron por familias y asociaciones los 
estímulos, los sistemas de padecimientos o clasificación de 
enfermedades, los padecimientos y la frecuencia, y finalmente la 
diversidad resultante de los índices de Simpsons y Shannon
Wiener, ordenada por comunidades. 

El propósito de esta prueba es determinar en cual comunidad 
se presentó la mayor diversidad. 

5.7.1 Diversidad trigeneraciona1. 
5.7.1.1 Estímulos, siste~as de enfermedades,. padecimientos y 
frecuencia. 

La sávi1a fue reportada su uti1idad para ocho usos, que 
pertenecen a las siguientes agrupaciones: 

a) Cinco pertenecen al sistema enfermedades de la pie1 y del 
tejido celular subcutáneo o capilar (embellecer el cabello, 
crecimiento del cabello, granos de 1a cara, caspa y ~vitar la 
caída del cabello) . En Goros Pueblo tuvo siete menciones y en 
Tesila diez. 

b) Dos forman parte del grupo de daños y lesiones debido a 
accidentes u otras causas de violencia externa (heridas y sacar 
espinas), habiendo sido reportada en una ocasión en Goros Pueblo 
y otra en Tesila. 

c) Una se incluye en la categoría de tumores (llagas) , 
citada sólo dos veces en Goros Pueblo. 

El huichuri fue empleado en tres malestares que pertenecen a 
dos agrupaciones: 

a) Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo 
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o capilar (callos y mezquinos) . En Goros Pueblo fueron los dos 
registros. 

b) Daños y lesiones debido a accidentes u otras causas de 
vio1encia externa (sacar espinas); fue mencionada en Goros Pueblo 
cinco ocasiones y en Tesi1a seis. 

La a1bahacar fue utilizada para dos sistemas de afecciones 
pertenecientes: 

a) Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de 
los sentidos (dolor de oído), correspondiendo cinco menciones 
para Goros Pueblo y cinco para Tesila. 

b) Enfermedades del aparato digestivo (dolor de estómago) 
con una mención en Tesila. 

El echo se empleó en dos padecimientos pertenecientes a los 
siguientes sistemas: 

a) Daños y lesiones debido a accidentes u otras causas de 
violencia externa (heridas), mencionado en Goros Pueblo en tres 
ocasiones y en Tesila seis. 

b) Tumores (llagas). citado en Goros Pueblo cuatro veces y 
en Tesila dos. 

El orégano sus dos usos reportados se incluyen en las 
siguientes dos agrupaciones: 

al Enfermedades del aparato respiratorio (tos). registrada 
en Goros Pueblo en una ocasión y en Tesila cuatro. 

b) Tumores (llagas), con sólo una mención en Goros Pueblo. 
La ceituna fue citada para dos usos, que se incluyen ambos 

en e1 sist~ma de las enfermedades infecciosas y parasitarias 
internas (parásitos y amibas), mencionadas en Goros Pueblo en 
tres ocasiones y en tesila dos. 

El toji se empleó en tres padecimientos que se incluyen en 
las siguientes categorías de enfermedades: 

a) Enfermedades del aparato digestivo (diarrea y dolor de 
estómago), reportadas sólo en Goros Pueblo cuatro veces. 

b) Enfermedades de la piel y de tejido celular subcutáneo o 
capilar (ampollas en la boca), mencionada sólo en Tesila por una 
ocasión. _ 

El warequi fue mencionado para dos afecciones, ambas 
pertenecientes al sistema de tumores (llagas y úlceras). Dos 
citas correspondie~on a Goros Pueblo y dos a Tesila. 

La buena mujer se mencionó para dos malestares, que se 
incluyen en la agrupación de enfermedades del sistema nervioso y 
de los órganos de lus sentidos (dolor de oído y sordera), para 
Goros Pueblo dos menciones y para Tesila otras dos. 

El mezquite fue mencionado en dos padecimientos, que 
corresponden a dos categorías distintas: 

a) Enfermedades del aparato digestivo (diarrea) , con dos 
citas en Goros Pueblo. 

b) Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los 
sentidos (mal en los ojos), con una cita en Tesila. 

La chicura se mencionó para una afección que se agrupa en el 
sistema de complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio 
(desechos del parto) . En Goros Pueblo fue una mención y en 

Tesi1a dos. 
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E1 tatachinoie fue mencionado para dos padecimientos, que se 
incluyen en dos agrupaciones: 

a) Enfermedades de1 aparato respiratorio (tos), ia cuai tuvo 
en Goros Pueb1o una so1a mención. 

b) Urticarias y envenenamientos (picadas de anima1) , también 
en Goros Pueblo dos menciones. 

El carrizo se mencionó para tres afecciones pertenecientes a 
tres categorías diferentes: 

a) Enfermedades de la piel y de1 tejido ceiuiar subcutáneo o 
capilar (embellecer el cabel1o), con una cita en Goros Pueblo. 

b) Enfermedades del aparato respiratorio (tosferina), con un 
reporte en Tesi1a. 

c) Síntomas y estados morbosos mal definidos (niños enfermos 
del ombligo), con una mención en Tesila. 

La damiana se mencionó para cuatro malestares, agrupándose 
en dos sistemas distintos: 

a) Enfermedades dei aparato genitour~nario (concebir hijos y 
cólicos) mencionado en Tesila dos veces. 

b) Enfermedades de1 aparato digestivo (vómitos y dolor de 
estómago), también en Tesila dos ocasiones. 

El chi1tepín, fue mencionado para dos paciecimientos, que 
forman parte de dos categorías: 

a) Enfermedades de sistema nervioso y de los órganos de ios 
sentidos (mal en los ojos) mencionada en una ocasión en cada 
comunidad. 

b) Enfermedades del aparato digestivo (latido), con un solo 
registro en Goros Pueblo. 

El tajuy fue mencionado para dos afecciones, que se ubican 
en los siguientes sistemas: 

a) Enfermedades del aparato circulatorio (circuiación de la 
sangre) con una cita en Goros Pueb1o. 

b) Tumores (11agas en la cabeza), con una mención en Tesila. 
El eangregado fue mencionado para dos malestares, que se 

ubican en dos sistemas diferentes: 
a) Tumores (llagas en la boca), con un4reporte en Tesila. 
b) Enfermedades de la piel y de1 tejido ceiuiar subcutáneo o 

capilar (algodoncillo), con una mención en Goros Pueblo. 
El cardo se reportó su utilidad en un padecimiento de una 

categoría, la de problemas odonto1ógicos (do1or de mueias) 
mencionada en dos ocasiones en Goros Pueblo. 

S.7.1.2 Diversidad Estímuios-Sistemas de Enfermedades. 
Indice Comunidad 

Goros Pueb1o Tesila 

Simpson 0.971 0.976 

Shannon-Wiener 3.970 3.916 
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5.7.1.3 Diversidad Estímu1os-Padecimientos. 
Indice Comunidad 

Goros Pueblo Tesila 

Simpson 0.953 0.944 

Shannon-Wiener 3.880 3.750 

5.7.1.4 Diversidad Estímu1os-Frecuencia. 
Indice Comunidad 

Goros Pueblo Tesila 

Simpson 0.925 

Shannon-Wiener 3.742 

5.7.2 Diversidad Bigeneraciona1. 
5.7.2.1 Ancianas-Adultas. 

0.909 

3.550 

5.7.2.1.1 Estímu1os, Sistemas de Enfermedades, Padecimientos y 
Frecuencia. 

El mezquite se utilizó en ocho oadecimientos, los cuales 
corresponden a cuatro categorías distintas, entre las q~e se 
encuentran: 

a) Las enfermedades del aparato digestivo (diarrea, pujos 
con sangre, empacho y gastritis); en Goros Pueblo fueron cuatro 
citas y en Tesila dos. 

b) Las enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de 
los sentidos (mal en los ojos y carnosidad); se citó en Tesila 
dos ocasiones. _ 

e) Los síntomas y estados morbosos mal definidos (fiebre); 
recibió una mención en Goros Pueblo. 

d) Las enfermedades de la piel y del tejido celular 
subcutáneo o capilar (evitar caída del cubello) ; se reportó sólo 
una ocasión en Goros Pueblo. 

El tajuy fue utilizado en siete afecciones, que forman parte 
de cinco sistemas, las cuales, son: 

a) Enfermedades del aparato circulatorio (fortalecimiento de 
la sangre y circulación de la sangre), con cinco citas en Goros 
Pueblo. 

b) Tumores (úlceras y llagas), con nueve menciones en Goros 
y tres en Tesila. 

c) Enfermedades del aparato respiratorio (tos), con un 
registro en Goros Pueblo. 

d) Enfermedades de la nutrición y del metabolismo 
(diabetes), con una mención en Tesila. 

e) Enfermedades infecciosas y parasitarias externas 
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(virue1a), con un reporte en Goros Pueb1o. 
La damiana, se utilizó en seis ma1estares, agrupándose en 

cinco sistemas distintos: 
a) Enfermedades del aparato genitourinario (concebir hijos y 

c61icos), con una mención en Goros Pueb1o y dos en Tesila. 
b) Enfermedades del aparato digestivo (dolor de estómago) 

registrada en una ocasión en Tesila. 
c) Enfermedades de1 aparato respiratorio (tos) , con tres 

reportes en Goros Pueblo. 
d) S~ntomas y estados morbosos mal definidos (calentura) , 

con un reporte en Tesila. 
e) Urticarias y envenenamientos (picadas de animal), también 

con una cita en Tesila. 
El warequi fue utilizado en cinco afecciones, que forman 

parte del mismo número de categorías: 
a) Tumores (llagas), con tres citas en Goros Pueblo y una en 

Tesila. 
b) Enfermedades de la nutrición y del metabolismo 

(diabetes), con dos reportes en Goros Pueblo y uno en Tesila. 
c) Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo o 

capilar tcomezones), con un solo registro en Goros Pueblo. 
d) Enfermedades del aparato digestivo (deshidratación) , también 

con un reporte en Goros Pueblo. 
e) Enfermedades del aparato circulatorio (circulación de la 

sangre), citada al igual que la anterior sólo en Goros Pueblo. 
El torete prieto fue utilizado en seis malestares 

diferentes, agrupados en cuatro categorías, en el orden 
siguiente: 

a) Los síntomas y estados morbosos mal definidos (resfrío) 
registrado una sola vez en Goros Pueblo. 

b) Enfermedades del aparato digestivo (diarrea, empacho y 
pujos con sangre), con tres menciones en Goros Pueblo y cuatro en 
Tesila. 

e) Enfermedades del aparato circulatorio (circulación de la 
sangre), con una cita en Goros Pueblo. 

d) Enfermedades del aparato respiratorío (tos), con tres 
reportes en Tesila. 

El toji se empleó 2n seis padecimientos, que se incluyen en 
tres categorías de enfermedades: 

a) Enfermedades del aparato digestivo (diarrea, vómito, 
dolor de estómago y empacho), reportadas nueve veces en Goros 
Pueblo y tres en Tesila. 

b) Tumores (llagas en la boca), mencionada una vez en 
Tesila. 

c) Las enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de 
los sentidos (mal de los ojos), sólo una mención en Tesila. 

La sávi1a fue reportada su utilidad para cinco 
padecimientos, que se engloban en cuatro sistemas de 
enfermedades: 

a) Tumores (llagas y úlceras), tuvieron una mención en Goros 
Pueblo y tres en Tesila. 

b) Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo o 
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capilar (embellecer el cabello), con un reporte sólo en Tesi1a. 
c) En el grupo de daños y 1esiones debido a accidentes u 

otras causas de vio1encia externa (hemorragias) , se mencionó en 
una ocasión en Goros Pueb1o. 

d) Enfermedades de1 aparato digestivo (ade1gazar) , citada 
también una vez en Goros Pueblo. 

El tatachino1e fue usado en cuatros padecimientos, que se 
incluyen en cuatro agrupaciones: 

a) Enfermedades del aparato respiratorio (tos}, la cual tuvo 
en Goros Pueblo seis menciones y en Tesila dos. 

b) Urticar1as y envenenamientos (picadas de anima1) 
recibieron tres menciones en cada comunidad. 

e) Enfermedades del aparato genitourinario (enfermedades del 
riñón), con un registro en cada comunidad. 

d) Enfermedades del sistema nervioso y de 1os órganos de los 
sentidos {sordera), reportada una ocasión en Tesila. 

La ceituna fue empleada en cinco padecimientos, que se 
incluyen en dos categorías: 

a) Sistema de las enfermedades infecciosas y parasitarias 
internas (parásitos, amibas y anginas enfermas), mencionadas en 
Goros Pueblo siete ocasiones y en Tesila tres. 

b) Los problemas odontológicos (dolor de muelas y fortalecer 
la dentadura), reportadas dos ocasiones en Tesila. 

El ~atanene se empleó en cinco malestares distintos, 
pertenecientes a tres grupos de enfermedades: 

~) Síntomas v estados morbosos mal definidos (sofocado e 
hinchazón) presentando una mención en Goros Pueblo y dos en 
Tesi1a. 

b) Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido 
conjuntivo (reumas y lastimaduras) reportada en cuatro ocasiones 
en Goros Pueblo y dos en Tesila. 

c) Urticarias y envenenamientos (picadas de anima1) 
registrada dos veces en Tesila. 

El cardo se reportó su utilidad en tres padecimientos, 
englobados en el mismo número de categorias1 

a) Problemas odontológicos (dolor de muelas) , mencionada en 
dos ocasiones en Goros Pueblo. 

b) Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de 1os 
sentidos (mal en los ojos), con un reporte en Goros Pueb1o. 

e) Enfermedades del aparato respiratorio (bronquitis) , 
también con una mención en Goros Pueblo. 

El echo se empleé en cuatro padecimientos pertenecientes a 
dos sistemas: 

a) Daños y lesiones debido a accidentes u otras causas de 
violencia externa (heridas) mencionado en Goros Pueb1o en tres 
ocasiones y en Tesila dos. 

b) Tumores (11agas, úlcera y cáncer), citados en Goros 
Pueblo tres veces y en Tesila cinco. 

El huichuri fue utilizado en dos malestares que pertenecen a 
dos agrupaciones: 

a) Enfermedades de 1a pie1 y de1 tejido ce1u1ar subcutáneo o 
capilar (mezquinos) , en Goros Pueblo fue el único registro. 
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b) Daños y lesiones debido a accidentes u otras causas de 
violencia externa (sacar espinas); fue mencionada en Goros Pueblo 
cuatro ocasiones y en Tesi1a dos. 

La chicura fue empleada para dos afecciones, que se agrupa 
en dos sistemas diferentes: 

al Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio 
(desechos del parto) ; en Goros Pueblo tuvo nueve reportes y en 
Tesila ocho. 

b) Enfermedades del aparato digestivo (dolor de estómago) , 
con una mención en Goros Pueblo. 

El carrizo se empleó en tres padecimientos que pertenecen a 
dos categorías distintas: 

a) Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo o 
capilar (embellecer el cabello y crecimiento del cabello); se 
citó sólo en Goros Pueblo en dos ocasiones. 

b) Síntomas y estados morbosos mal definidos (resfrío) , 
mencionado tres veces en Goros Pueblo y una en Tesila. 

El eangregado se empleó en cuatro malestares, que se agrupan 
en dos categorías diferentes: 

a) Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo o 
capilar (salga cabello) , con una mención en Goros Pueblo. 

b) Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los 
sentidos (carnosidad, mal de los ojos y dolor de oído) 
reportándose tres citas en Goros Pueblo y una en Tesila. 

El chi1tepín fue empleado en dos padecimientos, que forman 
parte de dos categorías: 

a) Enfermedades de sistema nervioso y de los órganos de los 
sentidos (mal en los ojos) mencionada en una ocasión en Tesila. 

b) Enfermedades del aparato digestivo (latido), con un sólo 
registro en Goros Pueblo. 

La a1bahacar fue utilizada en tres malestares, 
pertenecientes al sistema de enfermedades del aparato digestivo 
(dolor de estómago, vómito y diarrea), con tres menciones en 
Goros Pueblo y dos en Tesila. 

El orégano utilizado en dos afecciones4 que se incluyen en 
la categoría de las enfermedades del aparato respiratorio (tos y 
bronquitis) registradas en ambas comunidades por tres ocasiones. 

La buena mujer se empleó en dos malestares, que se incluyen 
en la agrupación de enfermedades del sistema nervioso y de los 
órganos de los sentidos (dolor de oído y sordera) mencionándose 
en Goros Pueblo cuatro ocasiones y en Tesila seis. 

5.7.2.1.2 Diversidad Estímu1os-Sistemas de Enfermedades. 
Indice Comunidad 

Goros Pueblo Tesila 

Simpson 0.960 0.960 

Shannon-Wiener 4.155 4.072 
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5.7.2.1.3 Diversidad Estímu1os-Padecimientos. 
Indice Comunidad 

Goros Pueblo Tesila 

Simpson 0.958 0.947 

Shannon-Wiener 4.193 4.002 

S.7.2.1.4 Diversidad Estímu1os-Frecuencia. 
Indice Comunidad 

Goros Pueblo Tesila 

Simpson 0.942 0.945 

Shannon-Wiener 4.117 4.027 

5.7.2.2 Ancianas-jóvenes. 
5.7.2.2.1 Estímu1os, Sistemas de Enfermedades, Padecimientos y 
Frecuencia. 

El mezquite fue utilizado en tres afecciones, que forman 
parte de tres sistemas, los cuales son: 

a) Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo o 
capilar (embellecer el cabello) mencionado una vez en Goros 
Pueblo. 

b) enfermedades del aparato respiratorio (tos), también una 
sola ocasión en Goros. 

e) Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los 
sentidos (mal en los ojos), con una sola mención en Tesila. 

La a1bahacar se utilizó en dos padecimientos, que 
corresponden a dos categorías distintas: 

a) Enfermedades del aparato digestivo (dolor de estómago) 
en Goros Pueblo fue una cita y en Tesila dos. 

b) Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los 
sentidos (dolor de oído) ; en Goros Pueblo fueron dos menciones y 
en Tesila una. 

El toji se utilizó en dos malestares, agrupándose en dos 
sistemas distintos: 

a) Enfermedades del aparato digestivo (dolor de estómago) 
registrada en una ocasión en Tesila. 

bl Problemas odontológicos (fortalecer la dentadura) , 
también una sola vez en Tesila. 

El torete prieto fue utilizado en un malestar, perteneciente 
a la categoría de enfermedades del aparato digestivo (diarrea) , 
mencionada sólo en Goros Pueblo en una ocasión. 

La sávi1a fue reportada su utilidad en un padecimiento, que 
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se inc1uye en e1 sistema de tumores (11agas) , con una mención en 
Goros Pueb1o. 

E1 tatachino1e fue usado también en una afección, que se 
eng1oba en 1a categoría de enfermedades de 1as urticarias y 
envenenamientos (picadas de animal), y recibió una mención en 
Goros Pueb1o. 

El echo se empleó en un padecimiento, que se incluye en las 
enfermedades infecciosas y parasitarias externas (sarna), citada 
en una ocasión en Tesila. 

La ceituna fue empleada también en un padecimiento, que 
forma parte de 1os prob1emas odonto1ógicos (do1or de mue1as), 
reportada sólo en una ocasión en Tesila. 

La buena mujer se utilizó en un malestar, que se inc1uye en 
las enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los 
sentidos (dolor de oído), citada en una ocasión en Goros Pueblo. 

El chi1tepín se reportó su utilidad en una afección, 
eng1obado en los problemas odontológicos (dolor de muelas) , 
mencionada en una ocasión en Tesila. 

5.7.2.2.2 Diversidad de Estímulos-Sistemas de Enfer7nedades. 
Indice Comunidad 

Goros Pueblo Tesila 

Simpson 0.929 0.929 

Shannon-Wiener 2.500 2.500 

5.7.2.2.3 Diversidad de Eetímu1os-Padecimientos. 
Indice Comunidad 

Goros Pueb1o Tesi1a 

Simpson 0.929 0.929 

Shannon-Wiener 2.500 2.500 

5.7.2.2.4 Diversidad de Estímu1os-Frecuencia. 
Indice Comunidad 

Goros Pueb1o Tesi1a 

Simpson 0.889 0.889 

Shannon-Wiener 2.419 2.419 

5.7.2.3 Adu1tas-J6venee. 
5.7.2.3.1 EstíDiu1oa, Sistemas de Enfermedades, Padecimientos y 
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Frecuencia. 
La aávila fue reportada su utilidad para cuatro 

padecimientos, que se eng1oban en tres sistemas de enfermedades: 
al Tumores (llagas), tuvo una mención en Goros Pueblo. 
bl Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo o 

capilar (embellecer el cabello y granos en la cara), con un 
reporte en cada comunidad. 

el Enfermedades del aparato circulatorio (circulación de la 
sangre), con una mención en Tesila. 

El a1bahacar se emplea en tres afecciones, que se inc1uyen 
en tres sistemas diferentes: 

a) Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de 1os 
sentidos (dolor de oído) , citada en una ocasión en Goros Pueblo y 
tres en Tesila. 

b) Las enfermedades del aparato genitourinario (cólicos) 
mencionado en una ocasión en Goros Pueblo. 

el Las enfermedades del aparato digestivo (dolor de 
estómago), con una cita en Tesila. 

El toji se empleó en dos padecimientos, que se incluyen en 
dos categorías de enfermedades: 

al Enfermedades del aparato digestivo (dolor de estómago) 
reportada tres veces en Tesila. 

bl Problemas odontológicos (fortalecer la dentadura), 
registrada en una ocasión en Tesila. 

El tatachino1e fue usado en dos padecimientos, que se 
incluyen en el mismo número de agrupaciones: 

a) Enfermedades del aparato respiracorio (tos) la cua1 tuvo 
una mención en Goros Pueblo. 

b) Enfermedades infecciosas y parasitarias externas 
(jiotes), también con una cita en Goros Pueblo. 

La ceituna fue citada para 2 padecimientos, que se inc1uyen 
en dos categorías: 

al Sistema de las enfermedades del aparato digestivo 
(diarrea), con una mención en Goros Pueblo. 

bl Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo o 
capilar (ampollas en la boca) , reportada en una ocasión en 
Tesila. 

El echo se empleó en dos afecciones pertenecientes a dos 
sistemas. 

a) Daños y lesiones debido a accidentes u otras causas de 
violencia externa (heridas), mencionado en dos ocasiones en ambas 
comunidades. 

bl Tu1nores (llagas), citados en una ocasión en cada 
comunidad. 

La chicura fue empleada para dos afecciones, que se agrupa 
en dos sistemas diferentes; 

al Síntomas y estados morbosos mal definidos (calentura) 
mencionado en una so1a ocasión en Goros Pueblo. 

bl Las enfermedades del aparato genitourinario (cólicos) 
mencionado una vez en Goros Pueb1o. 

El chi1tepín fue empleado en dos padecimientos, que forman 
parte de dos categorías: 
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a) Enfermedades de sistema nervioso y de los órganos de los 
sentidos (mal en los ojos) mencionada en una ocasi6n en Goros 
Pueblo. 

b) Problemas odontológicos (dolor de muelas), con un solo 
registro en Tesi1a. 

El mezquite se utilizó en un padecimiento, que corresponden a 
las enfermedades del aparato digestivo (diarrea), citado una vez 
en Tesila. 

El torete prieto fue utilizado en una afección, que se 
agrupa en las enfermedades del aparato respiratorio (tos), con 
una mención en Tesila. 

El huichuri fue utilizado en un malestar aue oertenece al 
sistema de enfermedades de la piel y del tejidÓ ceiular 
subcutáneo o capilar (mezquinos), mencionado en una ocasión en 
cada comunidad. 

El carrizo, se empleó en un 
de las enfermedades de la piel y 
capilar (embellecer el cabello) , 
Pueblo. 

uso que pertenece a la categoría 
del tejido celular subcutáneo o 
citado una sola ocasión en Goros 

El orégano utilizado en una afección, que se incluye en la 
categoría de las enfermedades del aparato respiratorio (tos) 
registrada en dos ocasiones en Goros Pueblo. 

5.7.2.3.2 
Indice 

Diversidad Estímu1os-Sistemas de Enfermedades. 

Simpson 
Shannon-Wiener 

Comunidad 
Goros Pueblo Tesila 

0.952 
3.240 

o. 94 9 
3.085 

5.7.2.3.3 
Indice 

Diversidad Estímu1os-Padecimientos. 

Simpson 
Shannon-Wiener 

Comunidad 
Goros Pueblo Tesila 

0.952 
3.240 

o. 949 
3.085 

5.7.2.3.2 
Indice 

Diversidad EstÍ%nu1os-Frecuencia. 

Simpson 
Shannon-Wiener 

Comunidad 
Goros Pueblo Tesila 

o. 941 
3.220 
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CAPÍTULO 6. Discusión 

6.1 Introducción. 
Se analizan los resultados de la información referente a 

sexos y niveles. En 1o concerniente a sexos se relacionan estos 
con 1a división social de1 trabajo existente en las comunidades 
estudiadas y a su vez esta separación social con el mayor o menor 
reconocimiento de estímulos y usos de plantas medicinales. 

En lo relativo a niveles, se analizan en general los 
vínculos de las entrevistadas con los estímulos y usos, en 
particular las asociaciones de grupos de edad trigeneracionales y 
bigeneracionales con los estímulos y finalmente se agrupan en 
categorías los usos de los estímulos. 

En el nivel 1 se discuten las relaciones entre la ubicación 
de las entrevistadas, con el reconocimiento de los estímulos 
mostrados y sus usos medicinales reportados. Asociándose los 
grupos de mayores edades con el reconocimiento de estímulos y 
usos reportados y las más altas cantidades de similitud y menores 
diferencias, y el grupo de menor edad con los menores 
reconocimientos de estímulos y las menores cantidades de 
similitud y mayores diferencias. 

En el nivel 2 se discuten las relaciones en la ~ransmisi6n 
de los reconocimiento de estímulos trigeneracional o por familias 
y bigeneracional por las tres asociaciones de grupos de edad 
ancianas-adultas, ancianas-jóvenes y adultas-jóvenes. En los 
transmitidos trigeneracionalmente, se analizan los estímulos más 
importantes difundidos por la mayoría de familias, sobresalieron 
dos estímulos introducidos como la sávila y albahacar utilizados 
en la entrevista estructurada, y de los estímulos nativos como el 
huichuri y echo, los cuales presentaron las más altas cantidades 
de similitud en los fenogramas y se ubicaron a la deYecha del 
espacio bidimensional en las técnicas de ordenación, explicándose 
estos resultados por las mayores coincidencias de mención 
trigeneracional. Las familias que se asociaron poy coincidencias 
en estímulos mencionados fueron en su mayor parte de ambas 
comunidades. De los grupos de edad que transmitieron más 
estímulos bigeneracionalmente, resaltó la asociación de ancianas
adultas y el estímulo de mayor importancia fue la chicura. En 
los fenogramas las especies asociadas con la más alta cantidad 
fueron el toji y el tajuy, correlacionándose con las menciones 
por grupos de edad. En el nivel 3 se examinan los 
estímulos que por los usos mencionados incluyeron un mayor número 
de categorías de enfermedades. Sobresaliendo de los estímulos la 
sávila y el mezquite, de las categorías de padecimientos por el 
sistema de la clasificación internacional de las enfermedades, 
resaltaron las enfermedades de la piel y del tejido celular 
subcutáneo o capilar, por el estudio regional de Mellado et al. 
Los malestares diversos en todas las asociaciones de edad. 

En el nivel 4 se compara la diversidad entre las comunidades 
y grupos de edad trigeneracional y bigeneracionalmente, 
realizados en tres subniveles el de Estímulos-Sistemas de 
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Enfermedades, de Estímulos-Padecimientos y el de Estímu1os
Frecuencia. Sobresalieron 1as informantes de Goros Pueblo como 
las entrevistadas que presentaron 1a más a1ta diversidad por 1os 
índices de Shannon-Wiener y Simpson, las de Tesi1a mostraron la 
menor diversidad. 

6.2 Sexo de informantes. 
Con el inventario etnobotánico se obtuvo la información 

promedio de 1as p1antas medicina1es mencionadas por mujeres y 
hombres de las distintas asociaciones de edad y comunidades. 
Las mujeres mencionaron 31.14 plantas y los hombres 20.33 en 
promedio. 

Una posible causa de que las mujeres hayan resultado como el 
sexo de mayor conocimiento de plantas medicinales puede ser 
explicado por la división social del trabajo. Mientras los 
hombres adultos y ancianos de las comunidades de Goros Pueblo y 
Tesila se dedican a las labores agrícolas, trabajando como 
jornaleros y/o en su propia parcela, las mujeres adultas y 
ancianas se dedican a las labores domésticas y atención de la 
salud de sus hijos, auxiliadas por las adolescentes, con lo que 
tienen una mayor familiaridad con las plantas medicinales, así 
como también siembran, plantan, protegen y diversifican en sus 
jardines especies, para tener disponibilidad del recurso 
curativo. 

Explicándose de esta manera el interés del sexo femenino por 
aplicar y mantener la práctica de la medicina tradicional llevada 
a cabo en el nivel doméstico. 

6.3 Nivel 1. Informantes-Estímulos 
El objetivo en este nivel era demostrar que 1as 

entrevistadas de Tesila reconocerían y utilizarían más plantas 
medicinales por habitar en una comunidad más tradicional y por el 
contrario las de Goros Pueblo reconocerían y utilizarían menos 
plantas medicinales 
por vivir en una comunidad menos tradicional. 

Los resultados obtenidos en base a los análisis de 
conglomerados y las técnicas de ordenación son distintos a los 
esperados. Las altas similitudes de parentesco, por los mayores 
reconocimientos de estímulos las presentaron las ancianas y 
adultas, y las menores las jóvenes de ambas comunidades. 

6.3.1 Aná1isis de conglomerados. 
6.3.1.1 Datos binarios. 

En el análisis de conglomerados para los datos binarios, se 
observaron en el fenograma dos grupos de entrevistadas, donde se 
ubicaron conjuntos de mujeres de las dos comunidades estudiadas, 
contrario a lo que se había esperado (i.e., que las entrevistadas 
de Tesila (comunidad más tradicional) tendrían mayores 
similitudes entre ellas a1 reconocer todos los estímu1os y las de 
Goros Pueblo (comunidad menos tradicional) menor similitud al.no 
reconocer todos los estímulos, las cuales formarían agrupaciones 
por comunidades) . 
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Los dos grupos dividen con un valor de similitud de o.a. En 
el primer grupo se colocaron la mayor cantidad de ancianas y 
adu1tas, que presentaron valores de similitud de uno o cercanos a 
él, debido al alto número de estímulos reconocido (20 o cercanos 
a él). Casi todas las jóvenes de ambas comunidades tuvieron 
cantidades intermedias de parentesco, debido a la menor cantidad 
de estímulos reconocidos. 

Asociándose la alta similitud con el mayor reconocimiento de 
estímulos, y a su vez nos muestra que existe una correspondencia 
entre el reconocimiento de las plantas medicinales y la edad. 
Identificaron más estímulos quienes más edad tienen y menos 
estímulos los de menor edad. 

Con el análisis de conglomerados para datos binarios no se 
distinguen patrones de separación entre las informantes por 
comunidades, observándose la separación entre los grupos de edad 
ancianas-adultas por un lado y jóvenes por otro, indistintamente 
de la comunidad a la que pertenecen. 

La excepción a los grupos de edad ancianas y adultas, lo 
representó FMP (joven de Goros Pueblo), con un alto nivel de 
similitud (0.942), se une con NAV (adulta de Goros Pueblo), por 
reconocer a 18 estímulos de 20 en total. El resto de los 
familiares de la joven (VRG y GPR) aparecen con las más altas 
cantidades de similitud, por lo que en esa familia se mantiene 
una alta continuidad en el reconocimien~o de estímulos. 

Otra excepción fue ARY y VGY ambas jóvenes de Tesila, que 
presentan un alto grado de similitud (0.923), pero por su 
correspondencia con el alto número de estímulos no reconocidos 
(7/20 y 8/20 respectivamente). 

En los datos resultantes de los fenogramas de las 
comunidades por separado, no se presentaron diferencias 
significativas con las similitudes del fenograma general o 
conjunto de ambas comunidades, por lo que nos sirve para 
comprobar que en las comunidades también el reconocimiento de 
estímulos está asociado a la edad. 

En el f enograma de Goros Pueblo se muestran también dos 
grupos de entrevistadas, el primero con entrevistadas de los tres 
grupos de edad, el segundo sólo con adultas y jóvenes. Respecto 
a la ubicación de las entrevistadas, se denota la misma 
distribución, las ancianas y adultas se situaron con las mayores 
cantidades de parentesco, por el contrario las jóvenes con la 
menores cantidades de similitud y en la parte intermedia 
asociaciones entre los tres grupos de edad. Referente a las 
asociaciones en el primer grupo se unen NAV (Ad) y FMP (Jo) , con 
alta cantidad de 0.934, debido al parecido en el reconocimiento 
de estímulos, la primera entrevistada mencionó 19, las segunda 
18, y a la similitud en el estímulo ausente de mención (damiana), 
en ambas. Por su parte JGG (An) se agrupó con MVF (Jo), con 
0.889 de similitud~ explicándose por la mención de 17 estímulos 
cada una, coincidiendo en la ausencia de mención del tajuy y 
torete prieto. CMG (Ad) se relacionó con AGM (Jo), en 0.882, 
reconociendo 17 y 15 estímulos respectivamente, tuvieron 
simi1itud a1 no mencionar el torete prieto, damiana y matanene. 
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En el segundo grupo se unen LVS (Ad) y VVV (jo), con 0.679 
una media cantidad de parentesco, debido a la baja cantidad de 
estímu1os mencionados 13 y 12 respectivamente, y a la similitud 
en ausencias de los estímulos tajuy, torete prieto, damiana, 
buena mujer, sangregado y cardo. 

En el fenograma de Tesila se despliegan también dos grupos 
de entrevistadas, el primero con representantes de los tres 
grupos de P-dad, el segundo sólo con una entrevistada joven. 
Respecto a la ubicación de las informantes, se muestra cambios de 
ubicación en las dos primeros subgrupos de ancianas y adultas, 
sin modificarse la distribución general. Las ancianas y adultas 
mostraron las mayores cantidades de parentesco, por el contrario 
las jóvenes las menores cantidades de similitud y en la parte 
media asociaciones de los tres grupos de edad. 

Relativo a las asociaciones en la parte media de la primera 
agrupación se unen las jóvenes YR y VHB, con 0.816, debido al 
número de 17 estímulos reconocidos, mostrando similitud en la 
ausencia en mención del torete prieto. Las adultas MCV y MCF, se 
agrupan con 0.889 de similitud, explicándose por la mención de 17 
estímulos cada una, coincidiendo en la ausencia de mención del 
huichuri y sangregado. RCC (Ad) se relacionó con ARY (Jo), en 
0.756, la baja cantidad se explica por el bajo reconociendo de 13 
estímulos cada una, presentaron la similitud al no mencionar el 
warequi, tajuy, tatachinole, buena mujer y sangregado. 

Las plantas no mencionadas por las cuales se dividieron las 
entrevistadas son ~ilvestres. Dicha propiedad puede ser una 
explicación por la falta de su reconocimiento debido al contacto 
limitado de la mayoría de las jóvenes con plan~as naturales. 

6.3.1.2 Datos cuantitativos. 
En el análisis de conglomerados para los datos 

cuantitativos, se observaron en el fenograma dos grupos de 
entrevistadas. En el primer grupo se ubicó la casi totalidad de 
1as mujeres de ambas comunidades, en el segundo sólo una, este 
resultado es contrario a lo esperado donde ias entrevistadas de 
Tesila (comunidad más tradiciona) mostrarían mayor similitud 
debido a la mayor cantidad de usos mencionados, y las de Goros 
Pueblo (menos tradicional) presentarían las menores similitudes 
por el menor número de usos mencionados, ambas entrevistadas 
formarían agrupaciones por comunidades. 

Con el análisis de conglomerados para los datos 
cuantitativos, se demuestra la ausencia de grupos por 
comunidades. Coincidiendo de manera general con el anterior 
análisis de los datos binarios. 

Las cantidades de similitud por el número de usos que 
unieron a las entrevistadas de los distintos grupos de edad y 
comunidades, fueron en su mayor parte intermedias y bajas, por el 
contrario fueron pocas las asociaciones que se aglomeraron con 
altas cantidades de similitud. Demostrando que la casi totalidad 
de entrevistadas se unió con cantidades intermedias y bajas de 
similitud, contrario a lo previsto, que las altas similitudes 
entre las entrevistadas agruparían a las entrevistadas de Tesila. 
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La asociación con el más alto parecido de unión (0.921), lo 
constituyeron FRC e IGF (jóvenes de Tesila), debido a que en 
algunos en 14 estímulos no mencionaron usos y en los 6 restantes 
los usos mencionados son pocos 1 ó 2. NLA y AGM (jóvenes de 
Goros Pueblo) se agruparon con 0.815, debido también al alto 
número de 13 y 10 estímulos respectivamente, en los que no se 
mencionó uso y en los restantes 7 y 10 la cantidad de usos 
mencionado fue baja. Indicándonos que aparecen asociaciones de 
entrevistadas de ambas comunidades con altas similitudes entre 
ellas y no de comunidades por separado. 

La agrupaciones con los menores parecidos, fueron entre las 
ancianas MVV de Tesila y VRG de Goros Pueblo, que se enlazaron 
con una baja similitud de 0.091, debido a diferencias en el 
número de usos mencionados por estímulo, la entrevistada VRG 
mencionó cantidades más altas de usos por estímulc>. La anciana 
de Goros Pueblo RMM y la joven DBY de la misma comunidad se 
diferenciaron con la más baja cantidad de 0.045, por sus 
diferencias en la cantidad de estimulas de los aue se mencionó 
uso, así como en las cantidades de usos mencionádos. Demostrando 
que aparecen asociaciones de entrevistadas de ambas comunidades 
con bajas distancias entre ellas y no de comunidades por 
separado. Las uniones con bajas similitudes entre las 
entrevistadas, se explic~n por las diferencias en los usos y las 
cantidades de usos mencionados. 

En este tipo de análisis cuantitativo por los usos 
mencionados, no se distinguieron patrones de agrupamiento de las 
informantes por comunidades, así como tampoco por grupos de edad. 
Debido a lo cual no podemos afirmar que Tesila sea más 
tradicional o que Goros Pueblo sea menos tradicional. 

A diferencia del anterior análisis, en este las cantidades 
mostradas en el fenograma son menos claras con propósitos de 
comparación, debido a que las asociaciones de entrevistadas se 
unen entre ellas con cantidades de similitud medianas y bajas, 
contrario a lo esperado para este tipo de análisis. 

Comparando la ubicación de las informantes en los fenogramas 
de los datos binarios y cuantitativos, coinciden la asociación de 
NVV (anciana de Goros Pueblo) y MAV (adulta de la misma 
comunidad) que son miembros de la misma familia. Se ubican 
juntos FGC (anciana de Tesila), FRG (adulta de la misma 
comunidad) y SGH (anciana de Goros Pueblo), las dos primeras son 
parte de una familia. VHB (joven de Tesila) y MVF aparecen 
juntos también en ambos fenogramas, la explicación de las 
asociaciones, se debe a las mayores similitudes en reconocer los 
estímulos y mencionar ~sos de las plantas medicinales. La 
excepción lo constituyó BYF (adulta de Tesila) y PVC (anciana de 
la misma comunidad) que mostraron alta similitudes en el 
reconocimiento de estímulos, pero bajo parecido en mención de 
usos. 

El análisis de los datos cuantitativos en las comunidades 
por separado nos corrobora el anterior análisis, demostrando la 
no formación de grupos por edades, por lo que no existe un patrón 
que relacione el número de usos y la edad. 
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El fenograma por separado de las entrevistadas de Goros 
Pueblo presenta dos ramificaciones, mostrando en la primera la 
mayoría de las entrevistadas, en 1a segunda sólo una. No se 
dividieron las entrevistadas por grupos de edad. 

Las cantidades que agruparon a las entrevistadas de los 
diferentes asociaciones de edad fueron también en su mayor parte 
medianas y bajas, contrario a lo anterior fueron pocas las 
asociaciones que se unieron con altas bajas cantidades de 
similitud. 

Presentándose similitud entre el fenograma general y el de 
Goros Pueblo, en las dos divisiones y la dominancia de las altas 
y medianas cantidades de unión entre las entrevistadas. 

El fenograma individual de las entrevistadas de Tesi1a 
presenta también dos agrupaciones, la primera mostró cuatro 
entrevistadas. La segunda desplegó a la mayoría de ellas. No 
agupándose por asociaciones de edad. 

Comparando los tres fenogramas se muestran similitudes en 
formar dos grupos de entrevistadas, diferenciándose el de Tesila 
en e1 menor número presentado en el primer grupo, y la dominancia 
en las cantidades medianas y altas de diferencia que unieron a 
las entrevistadas. 

6.3.2 Aná1iaia de 1aa técnicas de ordenación. 
6.3.2.1 Coordenadas principales (PCO). 

En el análisis de las técnicas de ordenación para los datos 
binarios, se observaron dos grupos de entrevistadas, en los 
cuales se ubicaron mujeres de las dos comunidades estudiadas, 
diferente a lo que se había esperado, donde las entrevistadas de 
Tesila (comunidad más tradicional) tendrían mayores similitudes 
entre ellas al reconocer todos los estímulos y las de Goros 
Pueblo (comunidad menos tradicional) menor similitud al no 
reconocer todos los estímulos, formando las entrevistadas 
agrupaciones por separado. 

En los análisis de la técnicas de ordenación de Coordenadas 
Principales (PCO) de los datos binarios, la-primer coordenada 
separó a las informantes en dos grupos marcados, uno a la derecha 
del cero con cantidades positivas, donde se ubicaron casi todas 
las ancianas (19/20), la mayor parte de las adultas (13/20) y una 
joven, en el otro grupo a la izquierda del cero con cantidades 
negativas, se distribuyeron la casi totalidad de las jóvenes 
(19/20), algunas adultas (7) y una anciana. Se demostró que las 
agrupaciones se presentaron por asociaciones de edad y no por 
comunidades. 

Los estímulos de mayor peso en la separación de las 
informantes fueron: buena mujer, el torete prieto y el matanene 
(plantas nativas, no cultivadas) explicándose a través de ellos 
el movimiento de las informantes fuera de su grupo de edad, la 
joven de Goros Pueblo FMP aparece dentro del grupo de la derecha, 
por haber reconocido las tres especies de mayor valor, lo 
contrario en el grupo de la izquierda se distribuyeron las 
informantes adultas MCF, LVS, RCC, LPZ, GYG, GEV y CMG, quienes 
no reconocieron a los estímulos buena mujer; buena mujer y torete 
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prieto; buena mujer; buena mujer, torete prieto y matanene; buena 
mujer y matanene; buena mujer y matanene; buena mujer y torete 
prieto respectivamente y la anciana JGG, quien desconoci6 a los 
estímulos torete prieto y matanene. 

La joven que aparece en el grupo de la derecha reconoció a 
otras especies aparte de las de mayor valor, de la misma manera 
las adultas y la anciana que se unen a la agrupación de la 
izquierda, no distinguieron ninguno o sólo algunos de los 
estímulos de mayor peso, pero reconocieron a otras especies y su 
distribución depende básicamente de la ponderación de la buena 
mujer, torete prieto y matanene. 

La segunda PCO separó verticalmente a los dos grupos de 
informantes, dispersando más a las informantes del grupo de la 
izquierda, debido a que mostraron una mayor heterogeneidad en el 
reconocimiento de estímulos. 

Este tipo de análisis demostró una vez m~s la relación 
entre el mayor reconocimiento de estímulos y las asociaciones con 
mayor edad. Distinguiéndose un patron de separación entre 
asociaciones de edad y no por comunidades. 

Al comparar las ubicaciones de las informantes en el espacio 
bidimensional de PCO con los fenogramas, se observan agrupaciones 
similares en el árbol de los datos binarios. 

Aparecen juntas en ambos análisis un grupo de 14 informantes 
constituida por FVB, DGC, RMM, BZD, LVV {ancianas de Goros 
Pueblo). GPR, CPG y AFM {adultas de Goros Pueblo); APC, PVC, RYA, 
GCS {ancianas de Tesila) , y SFG y BYF {adultas de Tesila) . En 
PCO su ubicación fue a la derecha del cero con cantidades 
positivas y en el fenograma con uno de similitud. Forman parte 
de la misma familia DGC y CPG, así como también RMM y AFM, en los 
cuales la continuidad del conocimiento es mayor. 

De las anteriores comparaciones entre los resultados de la 
técnica de ordenación PCO y el análisis de conglomerados, podemos 
concluir que exist~ una relación en la ubicación de las 
informantes en el espacio bidimensional de los PCO y la cantidad 
de similitud de los conglomerados, se ubican-a la derecha del 
cero con cantidades positivas las informantes que presentaron l 6 
0.9 de similitud, lo contrario se mostró en las entrevistadas que 
tuvieron cantidades de 0.8 6 inferio~es, que se situaron a la 
izquierda del cero en la técnica de ordenación. 

Los análisis de coordenadas principales de cada comunidad 
por separado corroboran la idea de que las agrupaciones están 
determinadas por el reconocimiento de estímulos. 

En los análisis de coordenadas principales {PCO) de Goros 
Pueblo por separado, la primer PCO divide a las entrevistadas en 
dos grupos. El primero ubica a la derecha del cero a las que 
presentaron valores positivos, encontrándose un total de 17, de 
las cuales 9/10 ancianas, 6/10 adultas y 2/10 jóvenes. En el 
segundo grupo se aglutinan 1/10 ancianas, 4/10 adultas y 8/10 
jóvenes. 

Los estímulos de mayor peso fueron una planta silvestre de 
mayor frecuencia del inventario (torete prieto) y tres plantas 
silvestres de la clase mediana del inventario (damiana, matanene 
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y y buena mujer) . 
En el grupo de la derecha, las ancianas VRG, FVB, DGC, RMM, 

BZD, LVV, las adultas GPR, CPG y AFM, reconocieron los 20 
estímulos. Las ancianas JSA y NVV, las jóvenes FMP y MEV, las 
adu1tas NAV Y MAV no mencionan la damiana. La anciana SGH mostró 
ausencia de mención de la buena mujer y la adulta GEV de la buena 
mujer y el matanene. 

En el grupo de la izquierda, las jóvenes VVV y VLP mostraron 
ausencia de los cuatro estímulos más importantes mencionados 
arriba. Las adultas LVS, CMG, LPZ y GYG no mencionaron tres de 
los principales estímulos, al igual que el resto de las jóvenes 
del grupo. La anciana JGG y la joven MVF no citaron dos 
estímulos, encontrándose el torete prieto como el más importante 
entre los ausentes. 

En los análisis de coordenadas principales {PCO) de Tesila 
por separado, la primer PCO divide a las entrevistadas en dos 
grupos. El primero sitúa a la derecha del cero a las informantes 
que presentaron valores positivos, ubicándose un total de 17/30, 
de las cuales 10/10 ancianas, 7/10 adultas y 0/10 jóvenes. En el 
segundo grupo se aglutinan 0/10 ancianas, 3/10 adultas y 10/10 
jóvenes. Los estímulos de mayor peso fueron sangregado, buena 
mujer, matanene, y tatachinole. 

En el grupo de la derecha, las ancianas MVV, SGP, AFV, APC, 
PVC, RYA, GCS y ACV y las adultas PYP, GFC, BYF, SFG y MEV 
reconocieron los 20 estímulos. El resto del grupo no reconoció 
sólo uno y dos estímulos. 

En el grupo de la izquierda, las jóvenes VCF, ARY, VGY, IGF 
y MCL mostraron ausencia de los cuatro estímulos más importantes. 
La joven RLC y la adulta RCC no mencionaron tres de los 
principales estímulos, el resto no mencionaron dos y un estímulo. 

Resultando más clara la separación de las entrevistadas en 
grupos de edad en Tesila que en Goros Pueblo, al agruparse todas 
las ancianas y la mayo~ parte de las adultas en el espacio 
derecho y las jóvenes por el contrario en el izquierdo. 
Coincidiendo ambos análisis con los estímulbs de mayor peso buena 
mujer y el matanene, así como en la distribución general de las 
entrevistadas. 

6.3.2.2 Componentes principa1cs {PCA). 
En el análisis de las técnicas de ordenación oara los datos 

cuantitativos, resultó sólo un grupo de entrevistadas, distinto a 
lo que se había esperado, donde las entrevistadas de Tesila 
(comunidad más tradicional) tendrían menores diferencias entre 
ellas al mencionar una mayor cantidad de usos y las de Goros 
Pueblo (comunidad menos tradicional) mayor diferencia al 
mencionar menos usos, por lo cual las entrevistadas formarían 
agrupaciones por comunidades. 

Con la técnica de ordenación de componentes principales 
(PCA) de los datos cuantitativos se muestra sólo una gran 
agrupación con cantidades positivas en todas las entrevistadas, 
explicándose en parte esta distribución por los bajos valores 
presentados en el primer PCA (8.75) que representó un 43.77%, 
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del total, el segundo (1.58) y tercero (1.39) PCA, los cuales 
presentaron un porciento de 7.82 y 6.99, respectivamente. 

La existencia de una sola agrupación sin divi~iones por 
comunidades, ni grupos de edad, demuestra que no se presentan 
patrones claros de variación. Infiriéndose que existe entre 1as 
entrevistadas una gran heterogeneidad en los estímulos que se 
mencionaron usos, así como en las cantidades de usos mencionados. 

6.4 Nive1 2. Estímulos-Generaciones. 
Un objetivo en este nivel era identificar las plantas con e1 

mayor valor trasgeneracional, suponiendo que las especies con 
mayor valor serán las plantas con la más alta frecuencia del 
inventario etnobotánico. 

El otro objetivo en este nivel era relacionar las 
asociaciones tri- y bigeneracional con los estímulos mencionados, 
suponiendo que Tesila es una comunidad más tradicional, las 
asociaciones tri- y bigeneracional se agruparan entre ellas por 
el mayor reconocimiento de estímulos y por el contrario las 
asociaciones tri- y bigeneracionales de Goros Pueblo se uniran 
por la menor cantidad .de estímulos mencionados. 

6.4.1 Análisis trigeneraciona1. 
El análisis fue a través de las especies que se trasmitieron 

por las entrevistadas pertenecientes a los tres grupos de edad de 
ambas comunidades. 

6.4.1.1 Especies-Comunidades. 
Las especies de mayor valor o más transmitidas a través de 

las di~erentes familias fueron la sávila, huichuri, albahacar y 
echo, coincidiendo en este análisis trigeneracional la suposición 
de que serían plantas con mayor frecuencia en el inventario 
etnobotánico. 

La aávi1a fue el estímulo de mayor transmisión 
trigeneracional, explicándose su importancia por su gran espectro 
de utilidad, empleada en embellecer el cabello, llagas, gr«nos de 
la cara, caspa, evitar la caída del cabello y sacar espinas. La 
sávila es una planta común en las casas de los mayos, no sólo por 
su importancia curativa, sino que también es ornamental, además 
de jugar un papel preponderante en la cosmovisión de grupo étnico 
al emplearse por algunos mayos como planta protectora de sus 
casas y moradores contra los malos espíritus. Se registra 
primeramente como planta medicinal por Esteyneffer en i713 y más 
recientemente por López e Hinojosa (1988) y Bañuelos (1994). 

El huichuri fue el estímulo con segunda importancia 
trigeneracional, ampliamente utilizada en sacar espinas, empleado 
en ambas comunidades. Otras aplicaciones curativas son en 
mezquinos y callos. La especie es una hierba trepadora ruderal, 
común en áreas perturbadas como orillas de caminos, cercos, 
jardines, escuelas, y otros lugares. El huichuri es empleado 
también por los habitantes de Tesila como alimento, empleándose 
las hojas y los tallos tiernos y frescos. En la comunidad de 
Goros Pueblo no se reportó como planta alimenticia. El huichuri 
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no aparece en el registro histórico, sino hasta finales del siglo 
XX (López e Hinojosa 1988, Bañuelos 1994). 

Una explicación lógica de la incidencia de espinadas, es la 
abundancia de especies vegetales que presentan espinas como el 
mezquite (Prosop1s ju11f1ora), echo (Pachycereus pecten
aboriginum), pitaya (Stenocereus thurberi), choya (Cylindropuntia 
thurber1), entre otras. Otra razón esta relacionada con las 
bajas condiciones socioeconómicas de los mayos, las cuales 
originan que anden descalzos o en huaraches, facilitando que se 
espinen al encontrarse recolectando especies, en las labores 
agrícolas, en la busqueda de leña, camino a la escuela y otras 
actividades. 

El otro estímulo en importancia fue la a1bahacar, empleada 
comunmente en ambas comunidades para dolores en general, 
sobresaliendo su aplicación en el dolor de oído. Los dolores de 
oído se encuentran entre los padecimientos más comunes de los 
mayos, según los resultados del estudio sobre Aprovechamiento de 
Recursos Naturales y Medicina Mayo (Aguilar 1995). La albahacar 
es también una hierba ornamental muy común en los jardines de los 
mayos, empleada no sólo en padecimientos físicos, sino que 
también se utiliza para proporciorar buena suerte a las personas. 
La especie se registró en la zona en fechas recientes (López e 
Hinojosa 1988, Bañuelos 1994, Cevejeca et al. 1994, y Valenzuela 
1994). 

El echo fue el cuarto estímulo con importancia 
trigeneracional, utilizado en llagas y heridas en ambas 
comunidades. Esta cactácea colurnnar es abundante en la 
vegetación natural aledaña a Tesila y codominante con la pitaya 
en Goros Pueblo. Las heridas y llagas se encuentran entre los 
padecimientos más importantes entre los mayos de Sinaloa y Sonora 
(Mellado et al. 1994). Las propiedades medicinales del echo 1a 
reportó primeramente De Ocaranza (1788), empleado en heridas. La 
utilidad de la especie en el registro histórico es igual al uso 
en un padecimiento actual. El echo se emplea además como cercas 
vivas, su fruto se utiliza como alimento y antiguamente era 
empleado como peine. 

Con respecto a las familias que trasmitieron estímulos por 
los tres grupos de edad, de un total de 20 se trasmitieron en 19. 
Sólo en la familia formada por las entrevistadas HFB, BYF y VGY 
de Tesila no se trasmitió ningún estímulo. 

Cualitativamente las similitudes en trasmisión de estímulos 
fue también alta, el 100% de las familias en Goros Pueblo 
trasmitieron usos y el 95% en Tesila. 

Por el contrario con relación al números de estímulos 
trasmitidos por las familias, Goros Pueblo presentó un promedio 
4.8 y Tesila de 5.2, resultando un 24% y 26% respectivamente. 
Deduciéndose cantidades bajas a partir de 20 estímulos que se 
trasmitirían sus usos por cada familia. 

Concluyéndose del análisis trigeneracional que no existe 
correspondencia en la alta trasmi~ión de conocimiento de 
estímulos por comunidades con la baja trasmisión por familias. 
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6.4.2 Ana1isis de cong1omerados. 
6.4.2.1 Eetímu1oa-Tres generaciones. 

En este tipo de análisis se identificó a las asociaciones de 
especies con mayor valor trigeneraciona1, resultando las 
asociaciones de sávi1a-huichuri y echo-sávila, coincidiendo 
también con las especies que resultan con las del inventario 
etnobotánico. 

En este análisis la mayor similitud de 1.000, se presentó 
entre el torete prieto (TOR) y el matanene CMAT) por no haberlos 
mencionado ninguna familia o agrupación de informantes. 

La sávila (SAV) se mencionó en 16 familias, el huichuri 
(HUI) en 13. Concuerdan las citas de ambos estímulos en 11 
familias estas son: SCA (SGH, SMG y AGM), JGD (JGG, GYG y DBY), 
RAM (RMM, AFM y MVF), LGM (LVV, GEV y MEV), NML (NVV, MAV y LRA), 
de Goros Pueblo. APA (APC, PYP y ARC), AMR (AFV, MCF y RGC), FFY 
(FGC, FRG e YR)' SSI (SGP, SFG e IGF)' PMV (PVC, MBV y VHB)' GGV 
(GCS, GFC y VCF) de Tesila. 

El echo (ECH) fue mencionado por 11 familias, la sávila 
(SAV) por 16. Coinciden los estímulos en las familias, SCA (SGH, 

SMG y AGM), RAM (RMM, AFM y MVF), LGM (LVV, GEV y MEV), NML (NVV, 
MAV y LRA), de Goros. APA CAPC, PYP y ARC), ARM CACV, RCC y MVC) 
FFY (FGC, FRG e YR)' SSI (SGP, SFG e IGF)' PMV (PVC, MBV y VHB)' 
GGV (GCS, GFC y VCF) de Tesila. 

Las asociaciones sávila-huichuri y echo-sávila presentaron 
una mediana similitud, coincidiendo las menciones de estos 
agrupamientos en 11 y 10 familias respectivamente, además que las 
asociaciones de especies no estuvieron restringidas a una 
comunidad. El resto de los especies presentó mediana y baja 
similitud y poca coincidencia de mención por familias. 

6.4.2.2 Tres generaciones-estímu1os. 
En este análisis se relacionaron las asociaciones 

trigeneracionales con los estímulos mencionados, suponiendo que 
las familias de Tesila se agruparían entre ellas, debido a que 
através de los grupos de edad se trasmitiríah el mayor 
reconocimiento de estímulos1 y por el contrario las familias de 
Goros Pueblo también se agruparían entre ellas pero por trasmitir 
una menor cantidad de reconocimiento de estímulos. Los grupos 
trigeneracionales o familias se unieron indistintamente de la 
comunidad a la que pertenecían resultando distinto a lo previsto. 

Las familias DCV (DGC, CPG y VLP) y JLV (JSA, LVS y VVV) 
ambas de Goros Pueblo trasmitieron una baja cantidad de dos 
estímulos cada una, explicándose su alto parentesco de uno por 
haber coincidido en mencionar ambos la sávila y albahacar. 

La asociación entre LGM (LVV, GEV y MEV) de Goros Pueblo y 
GGV (GCS, GES y VCF) de Tesila. Coincidieron en trasmitir 6 de 
los 7 estímulos mencionados estos fueron: echo, toji1 ceituna, 
sávila, albahacar y huichuri. 

La familia JLV (JSA, LVS y VVV) de Goros Pueblo, trasmitió 
dos estímulos y MMR (MVV, MCV y RLC) de Tesila tres. Concordando 
en mencionar la sávila y el albahacar. 
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La familia BLR (BZD, LPZ y RCP) de Goros Pueblo trasmitió 
dos estímulos, ARM (ACV, RCC y MVC) de Tesila cuatro. 
Coincidiendo en mencionar s61o la albahacar. 

La asociación SCA (SGH, CMG y AGM), trasmitió 7 estímulos,· 
RAM (RMM, AFM y MVF). 9, ambos de Goros Pueblo. Coincidieron en 
mencionar el mezquite, echo, sávila, huichuri, tatachinole y 
buena mujer. 

La familia JGD (JGG, GYG y DBY) de Goros Pueblo y FFY (FGC, 
FRG y YR) de Tesila, reportaron ambas familias 9 estímulos. 
Concordando en nombrar el warequi, sávila, huichuri, chicura, 
orégano y sangregado. 

6.4.3 Técnicas de ordenaci6n. 
6.4.3.1 Tres generaciones-Estímu1os. 

Este tipo de análisis diferente al anterior tenía el mismo 
objetivo, relacionar las asociaciones trigeneracionales con los 
estímulos trasmitidos, suponiendo que las familias de Tesila se 
agruparían entre ellas, debido a que através de los grupos de 
edad se trasmitirían el mayor reconocimiento de estímulos, y por 
el contrario las familias de Goros Pueblo también se agruparían 
entre ellas pero por trasmitir una menor cantidad de 
reconocimiento de estímulos. En este análisis también los grupos 
trigeneracionales o familias se unieron indistintamente de la 
comunidad a la que pertenecían resultando distinto a lo previsto, 
por lo que ambos resultan coincidentes. 

En el grupo de más estímulos trasmitidos, aparecen las 
familias FNN, JGD, SCA de Goros Pueblo; FFY, SSI, APA de Tesila 
entre otras. En el grupo de menos estímulos trasmitidos aparecen 
BLR, DCV y JLV de Goros Pueblo; AMR, MMR, ARM y RRM de Tesila. 
Se observa que en ambas agrupaciones aparecen familias en las dos 
comunidades. 

En la separación de los dos grupos de familias, que realizó 
1a primer PCO, participaron los estímulos con un mayor peso, 
encontrándose: la sávila (0.608), el huichuri (0.440), el 
albahacar (0.377), el echo (0.371). 

Los estímulos que contribuyeron en separar a las familias, 
fueron las que presentaron un mayor número de registros, el 
reconocimiento de la sávila se trasmitió por 16 familias, el 
huichuri en 13, la albahacar en 11 y el echo en 11. 
Coincidiendo las especies más importantes en este análisis con 
las resultantes de mayor frecuencia en el inventario 
etnobotánico. 

Una corroboración de la formación de agrupaciones 
indistintamente de las comunidades a las que pertenecen las 
familias, se obtiene con la comparación de los dos tipos de 
análisis, las familias DCV y JLV (de Goros Pueblo) y JLV y MMR 
(de Goros y Tesila respectivamente) coinciden en aparecer juntas 
en el espacio bidimensional del análisis de coordenadas 
principales y el fenograma. En PCO se distribuyen a la izquierda 
del espacio por haber mencionado sólo albahacar y sávila, dos de 
los cuatro estímulos más importantes. 

La agrupacion trigeneracional de BLR de Goros Pueblo y AMR 
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de Tesila, concordaron su asociación en el fenograma y la prueba 
de ordenación. En PCO se ubicaron a 1a izquierda de1 espacio 
bidimensiona1, por haber mencionado 1a a1bhacar. 

Las fami1ias SSI y NML coinciden también en ambas pruebas, 
s61o que estas asociaciones aparecen·a la derecha del espacio, 
por haber mencionado sávila, echo y huichuri, tres de 1os cuatro 
estímulos más importantes. 

6.4.4 Aná1isis Bigeneraciona1. 
El análisis será parecido al trigeneracional, realizándose a 

través de las especies que fueron trasmitidos por las 
entrevistadas pertenecientes a las asociaciones Ancianas-Adultas, 
Ancianas-Jóvenes y Adultas-Jóvenes de ambas comunidades. Parte 
del análisis será también anotar las frecuencias de las menciones 
dadas en porciento. 

6.4.4.1 Grupos de Edad-Especies-Comunidades. 
Las especies de mayor valor o mds trasmitidas a través de las 

diferentes asociaciones bigeneracionales fueron tatachinole, 
chicura, albahacar, mezquite, echo y sávila. C0incidiendo en los 
distintos análisis bigeneracionales la suposición de que los 
reconocimientos trasmitidos serían los de las plantas con mayor 
frecuencia en el inventario etnobotánico. 

6.4.4.1.1 Ancianas-Adultas. 
En esta asociación bigeneracional las especies que 

resultaron más importantes fueron la chicura y el tatachinole~ 
El estímulo de mayor trasmisión bigeneracional fue la 

chicura empleada en limpiar la matriz de las mujeres recién 
paridas. Explicándose la alta trasmisión por las ancianas
adultas, debido a que son los grupos de edad que han procreado 
hijos. La utilización es con la de cocción de la raíz y tomando 
el líquido, para arrojar los desechos matriciales del parto y no 
quedar con el vientre abultado o hinchado. La chicura es un 
arbusto abundante en las riberas del Río Fuerte. Se reportó 
primeramente por De los Reyes en 1778 (con la misma utilidad que 
se emplea hasta estas fechas, mostrando la especie una 
continuidad en el tiempo), Quintero 1978, Cevejeca et al. 1994 y 
Valenzuela et a1. 1994). 

El tatachinole fue segundo en importancia. Se emplea 
principalmente en la tos. Otros usos fueron en las enfermedades 
del riñón, picadas de animal y sordera. La tos es un 
padecimiento incluido en el sistema de las enfermedades 
respiratorias, que son catalogadas por el INI como las más 
importantes entre los mayos de Sonora (Aguilar 1995). El 
tatachinole fue el estímulo del cual se mencionó su utilidad para 
la tos con una mayor frecuencia, esta fue superior al tajuy, 
torete prieto, damiana y orégano, también utilizados en este 
padecimiento. La aparición de la especie en el registro 
etnobotánico es reciente (Gentry 1963, Quintero 1978, Va1enzuela 
et al. 1994) . 
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6.4.4.1.2 Ancianae-J6venes. 
En esta asociación bigeneracional 1as especies más 

importantes trasmitidas por estos grupos de edad y ambas 
comunidades, fueron albahacar y mezquite. 

De la a1bahacar, fue trasmitido el conocimiento de su uso 
para dolores de estómago y oído. Los padecimientos 
gastrointestinales son de los más comunes en los diferentes 
grupos étnicos y los dolores de oído se encuentran entre las 
afecciones más comunes de los mayos, según los resultados del 
estudio sobre Aprovechamiento de Recursos Naturales y Medicina 
Mayo (Aguilar 1995) . 

Del mezquite, se trasmitió el conocimiento de su empleo en 
embellecer el cabello, males de los ojos y tos. La especie 
medicinal fue reportada primeramente para la región por De 
Esteyneffer en 1713. 

Entre las ancianas-jóvenes se trasmitieron estímulos por un 
bajo número de asociaciones, sólo por 4 de es~os grupos de Goros 
Pueblo y 5 de Tesila, con referencia a la cantidad promedio de 
estímulos Goros Pueblo mostró 0.8 y Tesila 0.6. 

Se concluye una correspondencia entre la baja cantidad de 
reconocimiento de estímulos trasmitidos por comunidades y las 
bajas cantidades de estímulos trasmitidos por la asociación de 
ancianas-jóvenes. 

La asociación de ancianas-jóvenes presentó la más baja 
trasmisión de reconocimientos de los estímulos mostrados y sus 
usos bigeneracionalmente, de lo que se deduce es que a través de 
estos dos grupos de edad se presenta la menor reJación de 
trasmisión del reconocimiento y usos de las plantas medicinales 
mostradas en las dos comunidades de estudio. 

6.4.4.1.3 Adu1taa-Jóveneo. 
En esta asociación bigeneracional las especies más 

importantes trasmitidas por estos grupos de edad y ambas 
comunidades, fueron albahacar, echo y sávila. 

De la a1bahacar se trasmitió su utilidad también en los 
dolores de oído y de estómago, por lo cual sobresale 
bigeneracionalmente su empleo en las asociaciones donde se 
encuentran las jóvenes. 

Del echo se trasmitió su utilidad en llagas y heridas, 
los cuales se encuentran entre los padecimientos más importantes 
de los mayos de Sinaloa y Sonora (Mellado et al. 1994). 

De la sávi1n se trasmitió su empleo para llagas, circulación 
de la sangre, granos de la cara y embellecer el cabello. El 
padecimiento llagas es común en los mayos de todos los grupos de 
edad, el de circulación de la sangre entre las adultas y los 
granos en la cara y embell~cer el cabello entre las jóvenes. 

6.4.5 Aná1isis de Conglomerados. 
6.4.5.1 Estímu1oa-Dos Generaciones. 

En este tipo_ de análisis las especies de mayor valor o más 
trasmitidas a través de las diferentes asociaciones 
bigeneracionales fueron tajuy, toji, warequi y toji. 
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Coincidiendo parcialmente la suposición de que los 
reconocimientos trasmitidos serían los de las plantas con mayor 
frecuencia en el inventario etnobotánico. El tajuy 1 toji y 
warequi mostraron alta frecuencia en el inventario, la excepción 
la constituyó el cardo que en el inventario presentó una baja 
frecuencia de mención. 

El tajuy (TAJ), se mencionó por 12 asociaciones de dos 
grupos de edad, el toji (TOJ) por 17. Coincidiendo en 10 grupos 
de edad, de ancianas-adultas las cuales son: FNA, VGP, DCP, JLV, 
RAF, BLP, NMA de Goros Pueblo. APY, FRG y RRL de Tesila. 

El warequi (WAR), fue citado por 8 conjuntos de grupos de 
edad, el cardo (CAD) por 4. Coincidiendo la mención de ambos 
estímulos en 4 asociaciones de ancianas-adultas de Goros Pueblo 
estas son: FNA, VGP, DCP y RAF. 

El resto de las asociaciones coincidieron en la mención de 
pocos o de ningún estímulo. 

6.4.5.2 Dos Generaciones-Eatímu1os. 
Este tipo de análisis diferente al anterior tenia el mismo 

objetivo, relacionar las asociaciones bigeneracionales con los 
estímulos trasmitidos, suponiendo que las asociaciones de Tesila 
se agruparían entre ellas, debido a que através de los grupos de 
edad se trasmitirían el mayor reconocimiento de estímulos, y por 
el contrario las asociaciones de Goros Pueblo también se 
agruparían entre ellas ~ero por trasmitir una menor cantidad de 
reconocimiento de estímulos. En este análisis también los grupos 
bigeneracionales se unieron indistintamente de la comunidad a la 
que pertenecían resultando distinto a lo previsto. 

En los dos grupos resultantes aparecen uniones de 
entrevistadas de ambas comunidades de estudio. 

En el primer grupo se presentó la mayor similitud de 1.0 
fueron: PVH (anciana-joven), RCM (adulta-joven), de Tesila, pero 
por mencionar sólo dos estímulos. Coincidieron en el mezquite y 
el chiltepín. 

La asociación de GFM (adulta-joven) y LlRC (adulta-joven) de 
Goros pueblo, presentaron una similitud de 1.0, por coincidir 
sólo en la sávila. 

La agrupación de MLR (adulta-joven) de Goros Pueblo y MRL 
(adulta-joven) de Tesila concuerdan en el echo. 

En el segundo grupo aparecen también entrevistadas de ambas 
comunidades. una asociación fo~mada por SAG (anciana-joven) y RMV 
(anciana-joven) ambas de Goros Pueblo coincidieron en la 
albahacar. 

El conjunto constituido por SIG (anciana-joven), RML 
(anciana-joven) y PAP (adulta-joven) de Tesila coinciden también 
en la albahacar. 

6.4.6 Aná1isis de 1a Técnica de Ordenación (PCO). 
6.4.6.1 Estímu1os-Dos Generaciones. 

En este tipo de análisis las especies de mayor valor o más 
trasmitidas a través de las diferentes asociaciones 
bigeneracionales fueron: albahacar, mezquite, chi1tepín, orégano 
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damiana, buena mujer y carrizo. Coincidiendo parcialmente la 
suposición de que los reconocimientos trasmitidos serían los de 
1as plantas con mayor frecuencia en el inventario etnobotánico. 
El mezquite y la albahacar mostraron alta frecuencia en el 
inventario, el orégano, la damiana, la buena mujer y el carrizo 
presentaron mediana frecuencia en el inventario. 

En este análisis se formaron dos grupos de estímulos, en el 
primero aparecieron albahacar, mezquite, chiltepín, orégano 
damiana, buena mujer y carrizo. El peso de la primer PCO, fue de 
10.33%. Obteniéndose un bajo peso en las tres primeras 
coordenas. 

En el segundo se distribuyeron los estímulos sangregado, 
toji, cardo, matanene, huichuri, warequi, tajuy, sávila y 
tatachinole 

Las asociaciones de grupos de edad, que más contribuyeron en 
separar a los estímulos en la primer PCO, en dos divisiones, 
fueron: DCP (0.617), FNA (0.523), LGE (0.355), JLV (0.343), RAF 
(0.343), VGP (0.316), ancianas-adultas de Goros Pueblo. APY 
(0.359), anciana-adulta de Tesila. En la segunda coordenada 
contribuyeron HYB (0.353) y PMB (0.238) ancianas-adultas de 
Tesila. SCM (0.350) y LGE (0.259) ancianas-aduleas de Goros 
Pueblo. 

Las asociaciones big0neracionales que más contribuyeron en 
separar estímulos fueron de ancianas-adultas que presentaron una 
más alta frecuencia de mención. 

6.4.6.2 Dos Gene~aciones-Estímulos. 
Este tipo de análisis distinto al anterior tenía el mismo 

objetivo, relacionar las asociaciones bigeneracionales con los 
estímulos trasmitidos, suponiendo que las asociaciones de Tesila 
se agruparían entre ellas, debido a que através de los grupos de 
edad se trasmitirían el mayor reconocimiento de estímulos, y por 
el contrario las asociaciones de Goros Pueblo también se 
agruparían en~re ellas peru por trasmitir una menor cantidad de 
reconocimiento de estímulos. En este análisis también los grupos 
bigeneracionales se unieron indistintamente de la comunidad a la 
que pertenecían resultando distinto a lo previsto. 

En el primer grupo aparecen las asociaciones APY, HYB, PMB, 
de Tesila entre otra¡ FNA, RAF, DCP, LGE de Goros pueblo, se 
incluyó la mayoría de los grupos de ancianas-adultas. En el 
segundo grupo se distribuyen SIG, RML y PAP de Tesila y SAG de 
Goros Pueblo, aglutinaron una parte de la asociaciones de 
ancianas-jóvenes y de adultas-jóvenes. Se muestra que las 
agrupaciones fueron indistintamente de la comunidad a la que 
pertenecían, determinando las agrupaciones el mayor y menor 
reconocimiento de estímulos, reconocieron más las de ancianas
adultas y menos las de ancianas-jóvenes y las de adultas-jóvenes. 

Los estímulos que contribuyeron a separar los grupos de 
informantes en la primer PCO, fueron albahacar (0.430), echo 
(0.267), tatachinole (0.235), torete prieto (0.167), ceituna 
(0.163). En la segunda coordenada el toji presentó mayor peso 
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(0.299) en separar verticalmente a las asociaciones de 
entrevistadas. 

Los estímulos que separaron las asociaciones en las 
coordenadas principales, mostraron altos índices de menci6n, po~. 
los distintos grupos de edad, el albahacar, el tatachinole y tOJ1 
con 17 registros cada uno, torete prieto 14, ceituna 14 y echo 
13. 

La comparación del análisis de conglomerados y la técnica de 
ordenación mostró que gran cantidad de asociaciones 
bigeneraciona1es permanecieron juntas en ambas pruebas. 
Mostrándose las asociaciones que se distribuyeron en la parte 
superior y media del fenograma (desde FNA hasta SSF) ubicadas a 
1a derecha del espacio bidimensional en las cooordenadas 
principales, con la excepción de las asociaciones MRC y CAG 
desplegados en la parte última del fenograma y a la derecha del 
espacio bidimensional. Por el contrario las asociaciones 
desplegadas en la parte inferior del fenograma, se ubicaron en la 
izquierda del espacio. 

6.5 Nive1 3. Usos-Generaciones. 
El objetivo en este nivel era determinar los sistemas de 

enfermedades en base a los usos mencionados, se suponía que los 
sistemas resultantes del presente estudio serían los mismos 
reportados para los mayos de Sonora y Sinaloa en estudios 
previos. 

Los resultados obtenidos en base a estos análisis coinciden 
parcialmente con los sistema de Bañuelos (1994) y de Melllado et 
ai (1994) 

6.5.1 Aná1isis trigeneraciona1. 
Los usos de estímulos reportados trigeneracionalmente serán 

agrupados en sistemas de enfermedades, empleando primeramente el 
criterio anónimo de la clasificación internacional de las 
enfermedades (OMS 1972), modificado por Soto y Sousa (1995), 
posteriormente por el sistema propuesto por-INI (1994). Parte de 
la caracterización será mencionar también las comunidades en las 
que fueron citados. 

6.5.1.1 Sistemas de clasificación de ias enfermedades. 
6.5.1.1.1 C1asificación de enfermedades de OMS. 

Los sistemas que resultaron más importantes entre las 
diferentes familias fueron: el sistema de enfermedades de la piel 
y del tejido celular subcutáneo o capilar, de las enfermedades 
del aparato digestivo y del sistema nervioso y de los órganos de 
los sentidos, dichos sistemas coincidieron parcialmente con los 
de obtenidos por Bañuelos, los dos primeros fueron los más 
importantes en ambos estudios, el tercero no tuvo coincidencia. 

El sistema de la OMS (Anónimo 1972) modificado por Soto y 
Sousa (1995), incluye 16 categorías de padecimientos o 
enfermedades. Los usos de 18 estímulos (el torete prieto y el 
matanene no trasmitieron usos) de plantas medicinales trasmitidos 
trigeneracionalmente ascendieron a 31, los cuales se agruparon en 
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13 de 16 categorías de padecimientos, presentándose entre las 
entrevistadas un gran rango en sistemas de enfermedades, con 1o 
que se infiere que se presenta un alto espectro utilitario de 
plantas medicinales. 

Faltando solamente de incluirse tres sistemas de 
enfermedades, las enfermedades infecciosas y parasitarias 
externas, las enfermedades de la nutrición y del metabolismo y 
finalmente las enfermedades del sistema osteomuscular y del 
tejido conjuntivo, que se puede explicar en particular su 
ausencia por la limitada utilización de solo 20 estímulos en la 
entrevista estructurada, más no su ausencia general en la cultura 
etnobotánica de los mayos, al reportarse padecimientos que pueden 
incluirse en las categorías faltantes con el inventario 
etnobotánico y la revisión bibliográfica. 

El sistema de enfermedades de la piel y del tejido celular 
subcutáneo o capilar presentó el más alto porcentaje con nueve 
padecimientos agrupados. Los estímulos utilizados en las 
afecciones son: sávila, huichuri, toji, carrizo y sangregado. 

Los estímulos y padecimientos fueron mencionados en ambas 
comunidades, deducié~dose un compartimiento cualitativo total. 

En los resultados del sistema de Bañuelos (1994) obtenidos 
entre los mayos de Sonora, las enfermedades de la piel o cutáneas 
presentaron el segundo lugar en importancia mostrando ligera 
diferencia con los resultados del sistema anónimo modificado para 
los padecimientos registrados trigeneracionalmente. 

El sistema de las enfermedades del aparato digestivo 
presentaron el segundo lugar en importancia, con cuatro 
padecimientos reportados trigeneracionalmente sobresaliendo de 
éstos el dolor de estómago. Los estímulos empleados en las 
enfermedades, fueron: albahacar, toji, mezquite. damiana y 
chiltepín. 

La afección de vómito y el estímulo damiana, sólo se 
mencionaron en Tesila. 

Mostrándose en las comunidades 3/4 de compartimiento en 
padecimientos y 4/5 en estímulos. 

Entre los mayos de Sonora las enfermedades más comunes son 
las gastrointestinales (Bañuelos 1994). El padecimiento de mayor 
importancia es el dolor de estómago (Aguilar sin fecha), 
expresando similitud con el sistema anónimo modificado y el 
padecimiento más importante reportado trigeneracionalmente. 

Los sistemas de enfermedades de la piel y el tejido celular 
subcutáneo o capilar y del aparato digestivo que resultaron con 
mayor importancia trigeneracional, no son propios de los mayos, 
son comunes también en otros grupos humanos, como lo reporta 
Lozoya (1987) quién en un estudio general de medicina tradicional 
en México concluyó que los padecimientos digestivos, 
respiratorios y de la piel, son los que ocupan los primeros 
lugares de incidencia. 

El tercer sistema en importancia fue el de las enfermedades 
del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 
coffiprendiendo tres afecciones. Los estímu1os utilizados para 
estos padecimientos fueron: albahacar, buena mujer, mezquite. y 
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chiltepín. Los padecimientos del oído resultaron los de mayor 
importancia. Las aL~cciones se mencionaron en ambas comunidades. 
Las comunidades compartieron 3/4 partes de los estímulos 
reportados para este sistema, 1/4 lo constituyó el mezquite, que 
fue registrado solamente en Tesila. 

El número total de usos reportados fue de 31. Los 11 
(35.48%) usos se presentaron en las dos comunidades, 10 (32.25%) 
son característicos de Goros Pueblo y 10 (32.25%) de Tesila. 

Las menciones totales hechas por las familias de los 
diferentes padecimientos trigeneracional. ascendieron a 56 en 
Goros Pueblo y 53 en ~esila. 

Se Concluye qu~ existe un bajo compartimiento cualitativo 
(35.48%) entre las comunidades nor los usos trasmitidos 
trigeneracionalmente. Por el cOntrario ~xiste un alto 
compartimiento cualitativo (94.64%), por las menciones realizadas 
entre comunidades. 

6.5.1.1.2 Clasificación de enfermedades del INI. 
Los sistemas que resultaron más importantes entre las 

diferentes familias fueron: el sistema de malestares diversos y 
el de enfermedades gastrointestinales, dichos sistemas 
coincidieron parcialmente con los de obtenidos por Mellado et a1, 
el primero fue el de mayor importancia en ambos estudios, el 
segundo no tuvo coincidencia. 

Dicho sistema propuesto por Mellado et a1. (1994) clasificó 
74 causas que demandaron la atención de terapeutas mayos de 
Sonora y Sinaloa, en 8 sistemas, asignándole a cada categoría su 
frecuencia relativa. 

El primer sistema de malestares diversos agrupó la mayoría 
de los padecimientos. Comparándolo con el vnónimo modificado, 
engloba varios sistemas, encontrándose las enfermedades de la 
piel y del tejido celular subcutáneo capilar, las enfermedades 
del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos, las 
enfermedades infecciosas y parasitarias internas, las 
enfermedades ginetourinarias. daños y lesiones debido a 
accidentes y otras causas de violencia externa, tumores, 
urticarias y envenenamientos y padecimientos odontológicos. 

Comparando intraétnicamente los padecimientos 
trigeneracionales del presente trabajo incluidos en esta 
categoría, con los resultados del trabajo de Mellado et al. 
resultan coincidentes por situarse como el sistema de mayor 
incidencia de afecciones. 

El segundo sistema de las enfermedades gastrointescinales, 
comprendió dos sistemas del anónimo modificado, las enfermedades 
del aparato digestivo y las enfermedades infecciosas y 
parasitarias internas. 

Las enfermedades gastrointestinales aparecen en el estudio 
de Mellado et ai. en el sexto lugar de importancia y el anónimo 
modificado en el segundo las enfermedades del aparato digestivo y 
quinto nivel de importancia las infecciones y parasitarias 
internas. 
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6.5.2 Aná1iais Bigeneraciona1. 
Los usos de estímulos bigeneracionalmente por las 

asociaciones de Ancianas-Adultas, Ancianas-Jóvenes y Adultas
J6venes, serán agrupados igual ·que el anterior anáiisis, en 
sistemas de enfermedades utilizando primeramente el criterio 
anónimo (1972), de la clasificación internacional de las 
enfermedades modificado por Soto y Sousa (1995) , posteriormente 
se agruparán los padecimientos por el sistema propuesto por 
Meilado et a1. (1994). Se mencionaran las comunidades en las que 
fueron citados. 

6.5.2.1 Sistemas de Clasificación da las Enfermedades. 
6.5.2.l.l Clasificación de OMS. 

Dicho sistema anónimo modificado por Soto y Sousa 
incluye 16 categorías de padecimientos o enfermedades, 
mencionadas por asociaciones de grupos de edad. 

6.5.2.l.l.l Ancianas-Adultas. 

(1995) 
que serán 

Los sistemas que resuitaron más importantes en esta 
asociación fueron: de las enfermedades del aparato digestivo y 
del sistema de enfermedades de la piel y del tejido celular 
subcutáneo o capilar y de los órganos de los sentidos, dichos 
sistemas coincidieron con con los dos primeros obtenidos por 
Bañuelos. 

Los usos de plantas medicinales trasmitidos 
bigeneracionalmente por la asociación ancianas-adultas sumaron 
47, agrupados en las 16 categorías de padecimientos. 
Comprendiendo la totalidad de categorías que incluye el sistema 
anónimo modificado, ubicándose en número de padecimientos por 
encima de los reportados trigeneracionalmente, que sólo fueron 
13. 

Los cinco primeros sistemas de la OMS engloban un 55.28% del 
total. 

El sistema de las enfermedades del aparato digestivo 
presentó la mayor importancia dentro de la asociación ancianas
adultas con 9 usos reportados. Diferenciándose dei análisis 
trigeneracional, en el lugar ocupado por este sistema, al 
situarse los padecimientos del aparato digestivo en el segudo 
nive1 de importancia. 

Los estímulos utiiizados en padecimientos o enfermedades dei 
aparato digestivo, fueron mezquite, warequi, toji, sávila, 
chiltepín, chicura, damiana, torete prieto. y albahacar. Las dos 
comunidades compartieron 4/9 de estímulos (mezquite, torete 
prieto, toji y albahacar). Los estímulos mencionados soiamente 
en Goros Pueblo comprendieron 4/9 (warequi, sávila, chiltepín y 
chicura) . En Tesila se citó 1/9 (damiana) . 

Los estímulos compartidos por ambas comunidades son menores 
que los incompartidos. 

Los padecimientos como diarrea, empacho, dolor de estómago 
(3/9), se mencionaron en ambas comunidades. La gastritis, 
vómito, deshidratación, latido y el empleado en adelgazar (5/9), 
se presentaron en Goros Pueblo. Los pujos con sangre (1/9), se 
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citaron en Tesila. 
Al igual que los escímulos, en padecimiencos resulcaron 

mayores los incompartidos, que los compartidos por las 
comuhidades. Los mencionados en la comunidad de Goros Pueblo 
superaron a los citados en Tesila. 

Se explica la aparición de los padecimientos 
gastrointestinales en la asociación ancianas-adultas por ser 
quienes proporcionan la atención primaria a niños y adolescentes 
de ambos sexos y a los adultos y ancianos del sexo masculino. 

El siscema de enfermedades de la piel y del cejido celular 
subcutáneo o capilar, presentó el segundo nivel en importancia 
con 6 padecimientos agrupados. Diferenciándose del análisis 
Crigeneracional donde resulc6 como el siscema de mayor 
importancia. 

Los estímulos utilizados en los padecimientos de este 
sistema, fueron: el mezquite, warequi, huichuri, carrizo, 
sangregado y sávila. En Goros Pueblo fueron mencionados los 
primeros cinco (5/6). En Tesila se citó sóla~ente la sávila 
( l./6) . 

Las comunidades en este sistema no compartieron ningún 
estímulo en común, por-lo que resulta mayor la incompartibilidad 
de estímulos. Por el número de estímulos en Goros Pueblo se 
mencionó la mayor parte de ellos. 

Se muestra diferencia cualitativas entre las asociaciones de 
ancianas-aduleas de ambas comunidades. 

El padecimienco de cabello malcracado (se cicó el escímulo 
empleado para embellecerlo) , fue mencionado en ambas comunidades 
(l./6) . Las afecciones como caída del cabello, escimulación al 
crecimienco, calvicie, mezquinos y comezones (5/6), fueron 
reportados en Goros Pueblo. En Tesila no fue mencionado ningún 
padecimiento único. Al igual que en estímulos los padecimientos 
incompartidos superaron a los compartidos. Por la cantidad de 
afecciones mencionadas en Goros Pueblo se oresentó la casi 
cocalidad. -

La utilización de especies en los padecimientos tales como 
caída del cabello, calvicie y dificultad de crecimiento del 
cabello sólo se presentaron en la asociación de ancianas-adultas, 
dentro del conjunto de enfermedades trasmitidas 
bigeneracionalmente por el total de las asociaciones. 
Manifestándose en ancianas-adultas por ser afecciones 
características de los grupos avanzados de edad. 

Con respecto al total de padecimientos trasmitidos estos 
ascendieron a 47 (l.00%), de los cuales 22/47 (46.80%) se 
presencaron en ambas comunidades, l.5/47 (31..91.%), fueron 
caracceríscicos de Goros Pueblo y l.0/47 (21..27%) de Tesila. 

Las menciones totales realizadas por ésta asociación, para 
los diferentes padecimientos, ascendieron en Goros Pueblo 118 y 
en Tesila 80. 

Se Concluye que existe en mención de estímulos un 
compartimiento cualitativo de 22/47, el cual es inferior a 1a 
media entre las comunidades. Con relación a la frecuencia de 
mención por comunidades se presentó un alto compartimiento 
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cualitativo de 80/118, siendo el resultado superior a la media. 

6.5.2.1.1.2 Ancianas-Jóvenes. 
Los sistemas que resultaron más importantes en esta 

asociación fueron: las enfermedades del aparato digestivo, y las 
del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos y los 
problemas odontológicos, de dichos sistemas sólo coincide el 
primero con el de Bañuelos. 

Los usos ascendieron ~ 11 de los 10 estímulos, trasmitidos 
bigeneracionalmente por la asociación ancianas-jóvenes , los 
cuales se agruparon en a de 16 categorías de padecimientos, 
presentándose entre las entrevistadas un rango mediano en 
sistemas de enfermedades. 

Los tres primeros sistemas de la OMS engloban un 54.54% del 
total. 

Las cantidades de padecimientos qJe se trasmitieron por ésta 
asociación sumaron 11 de las cuales 2 cia.18%) se presentaron en 
ambas comunidades, 5 (45.45%) en Goros Pueblo y 4 (36.36%) en 
Tesila. 

Las menciones totales que hicieron las asociaciones de 
ancianas-jóvenes de los diferentes padecimientos, ascendieron en 
Goros Pueblo a 9 y en Tesila a 9. 

Se Concluye que las diferencias (8l.81%), en los 
padecimientos por comunidades son superiores a los 
compartimientos (18.i8%). Por el contrario coincidieron 1as 
comunidades de Goros y Tesila en la frecuencia de mención (100%) 

Faltaron de incluirse ocho sistemas, entre los que se 
encuentran las enfermedades infecciosas y parasitarias internas, 
las de la nutrición y el metabolismo, del aparato circulatorio, 
de1 aparato genitourinario, las complicaciones del enbarazo y del 
puerperio, las enfermedades del sistema osteomuscular y del 
tejido conjuntivo, los daños y lesiones debido a accidentes u 
otras causas de violencia externa, y los síntomas y estados 
morbosos mal definid0s. La ausencia de estos sistemas se 
explica, en primer lugar porque gran parte de los usos que se 
aglutinarían en sistemas fueron trasmitidos por las tres 
generaciones, funcionando este nivel a manera de •cedazo" para 
los mencionados bigeneracionalmente, es decir que los usos 
trasmitidos trigeneracionalmente por la misma familia no se 
trasmiten por ninguna de las asociaciones bigeneracionales de la 
misma familia. En segundo lugar se explica porque gran parte de 
los usos mencionados bigeneracionalmente se trasmitieron por la 
asociación de ancianas-adultas, operando también como •cedazo• 
solo que de un nivel inferior, es decir los usos trasmitidos por 
la asociación ancianas-adultas solo fueron trasmitidos por dicha 
asociacion, porque de haberlos mencionado las jóvenes, se 
hubieran ubicado los usos en el nivel trigeneracional. En tercer 
lugar la asociación de ancianas y jóvenes fue la que menos usos 
mencionó, debido a ia menor coincidencia y trasmisión de usos 
entre ancianas y jóvenes. Por lo que sería la asociación de 
menor relación etnobotánica. 
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6.5.2.1.1.3 Adu1tas-Jóvenes. 
Los sistemas más importantes en esta asociación fueron: las 

enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo o 
capilar, las enfermedades del aparato digestivo y la de los 
problemas odontológicos, de dichos sistemas sólo coinciden los 
dos primeros con los de Bañuelos. 

Los usos ascendieron a 17 de los 13 estímulos de plantas 
medicinales trasmitidos bigeneracionalmente por la asociación 
adultas-jóvenes, los cuales se agruparon en 11 categorías de 
padecimientos, por lo que presentaron un mediano rango de 
sistemas de enfermedades. 

Los cuatro primeros sistemas de la OMS engloban un 58.8% del 
total. 

Las asociaciones de ancianas-adultas y ancianas-jóvenes 
coincidieron en la importancia del sistema de enfermedades del 
aparato digestivo. La asociación bigeneracional de adultas
jóvenes y la trigeneracional coincidieron en los sistemas de la 
piel y del tejido celular subcutáneo o capilar, y las del aparato 
digestivo. 

En el sistema de enfermedades del aparato digestivo los 
padecimientos de dolor ~e estómago y diarrea, caracterizaron a 
las asociaciones bi- y trigeneracionales. Se presentaron el toji 
y el albahacar cómo estímulos comunes. 

En el sistema de enfermedades de la piel y del tejido 
celular subcutáneo o capilar, la solución de embellecer el 
cabello caracterizó a todas las asociaciones bigeneracionales y 
trigeneracionales. No se presentó ningún estímulo común en todas 
las asociaciones. Coincidiendo parcialmente las 
trigeneracionales con la asociación ancianas-adultas y adultas
jóvenes en los estímulos sávila, huichuri y carrizo, en las 
demandas de atención para embellecer el cabello y mezquinos. 

Con respecto a la cantidad de 17 padecimientos trasmitidos, 
por ésta asociación, 6 (35.29%), se presentaron en ambas 
comunidades, 6 (35.29%) en Goros Pueblo y 5 (29.41%) en Tesila. 

Las menciones totales que hicieron las asociaciones de 
adultas-jóvenes de los diferentes padecimientos ascendieron en 
Goros Pueblo en 17 y en Tesila 18. 

Deduciéndose por la baja compartibilidad cualitativa 
(35.29%), de padecimientos, que las diferencias (64.51%) entre 
comunidades son mayores. Por el contrario se presenta un alto 
compartimiento ( 94. 44) , de menciones e·ncre ambas comunidades. 

Los cinco sistemas faltantes fueron las enfermedades 
infecciosas y parasitarias internas, las de la nutrici6n y del 
metabolismo; las complicaciones del embarazo, del parto y del 
puerperio, las del sistema osteomuscular y del tejido conjuncivo, 
y las urticarias y envenenamiento. 

Las explicaciones del porque de los sistemas faltantes son 
en general las mismas que para las categorías de la asociaci6n de 
ancianas-jóvenes. La ausencia de estos sistemas se justifica, en 
primer lugar porque gran parte de los usos que se aglutinarían en 
sistemas fueron trasmitidos por las tres generaciones, 
funcionando este nivel a manera de "cedazo" para los mencionados 
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bigeneraciona1mente, es decir que 1os usos trasmitidos 
trigeneraciona1mente por 1a misma familia no se trasmiten por 
ninguna de 1as asociaciones bigeneracionales de la misma familia. 
En segundo lugar se explica porque gran parte de los usos 
mencionados bigeneracionalmente se trasmitieron por la asociación 
de ancianas-adultas, operando también como •cedazo" solo que de 
un nivel inferior, es decir los usos trasmitidos por la 
asociación ancianas-adultas solo fueron trasmitidos por dicha 
asociación, porque de haberlos mencionado la asociación de 
adultas-jóvenes, se hubieran situado los usos en el nivei 
trigeneracional. En tercer lugar solo se mencionan los usos de 
13 estímulos mostrados, por lo cual se reduce la posibilidad que 
se reporten más uso, que se 
podrían ubicar en otras categorías. 

6.s.2.i.2 Clasificación de INI. 
Al agrupar los padecimientos reportados bigeneracionalmente 

con las categorías propuestas por Meilado et a1. se obtienen en 
las distintas asociaciones por los distintos grupos de edad. 

6.S.2.1.2.1 Asociaciones bigeneraciona1ea. 
Los sistemas que resultaron más importantes entre las 

diferentes asociaciones bigeneracionales (Ancianas-adultas, 
Ancianas-jóvenes y Aduleas-jóvenes) fueron: el sistema de 
malestares diversos y el de enfermedades gastrointestina1es, 
dichos sistemas coincidieron parcialmente con los de obtenidos 
por Mellado et a1. el primero fue el de mayor importancia en 
ambos estudios, el segundo no tuvo coincidencia. 

La aparición del sistema de malestares diversos como el más 
importante en esta clasificación, es debido a que es un sistema 
muy general y aglutina varios sistemas de la clasificación OMS 
modificada y del propuesto por Bañuelos. Este sistema incluye 
las enfermedades de la piel, del sistema nervioso y de los 
órganos de los sentidos, las infecciosas, entre otras, en las 
cuales se clasifican la mayor parte de los padecimientos de los 
mayos. La coincidencia es mayor cuando se utilizaron sólo 20 
muestras para obtener la información. 

El segundo sistema de mayor importancia fue el de las 
enfermedades gastrointestinales, en el cual se incluyen dei 
sistema OMS, las enfermedades del aparato digestivo y las 
enfermedades infecciosas y parasitarias internas. Las 
enfermedades del aparato digestivo aparecieron por ei sistema OMS 
como las de mayor importancia tri- y bigeneracionalmente; 
Bafiuelos registra a las gastrointestinales como las más 
importantes para los mayos de una regióm del sur de Sonora, y 
Lozoya (i987) los registra como de los más importantes en ios 
distintos grupos étnicos de México. 

El sistema que le resultó a Melllado et al como el segundo 
más importante fueron los padecimientos del sistema 
musculoesquelético, los cuales sólo aparecieron en e1 presente 
estudio trasmitido entre 1as asociaciones de anciana y adu1tas, 
explicándose debido a que los padecimientos de músculos y huesos 
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1es son más comunes a estos grupos de edad que a1 de 1as jóvenes. 
En e1 sistema de Mellado et a1 las enfermedades 

gastrointestinales aparecen en el sexto 1ugar de importancia, 
este lugar puede deberse a que las enfermedades del aparato 
digestivo y parasitarias e infecciosas internas son comúnmente 
atendidas en los hogares o medicina doméstica mayo y no necesitan 
en la mayoría de los casos asistir quienes las padecen con un 
terapéuta tradicional para que las cure. Me11ado et a1 
entrevistaron sólo a terapéutas tradicionales. 

6.6 Nive1 4. Diversidad (heterogeneidad) Intraétnica. 
El objetivo en este nivel era comparar la diversidad de los 

sistemas de enfermedades, padecimientos y la frecuencia de 
mención entre las entrevistadas de Tesila y Goros Pueb1o, 
suponíamos una mayor diversidad en Tesila por ser una comunidad 
más tradicional y una menor diversidad en Goros Pueblo por ser la 
comunidad menos tradicional. Con los resultados obtenidos se 
rechaza parcialmente la suposición mencionada arriba, al 
obtenerse una mayor diversidad en gran parte de las pruebas 
realizadas a la información de l~s entrevistadas de Goros Pueblo 
y una menor diversidad-en Tesila, otro aspecto no previsto fue la 
obtención de una igual diversidad en ambas comunidades en algunas 
pruebas. 

La diversidad en este nivel no sólo cuantificará el número 
de estímulos mencionados sino también la abundancia relativa en 
la comunidad de los sistemas de enfermedades, padecimientos y 
frecuencias de mención. 

En este concepto de diversidad se incluyen riqueza e 
igualdad o desigualdad en la distribución de 1a abundancia de 
especies. 

En el ejemplo arriba mencionado la riqueza o las especies no 
es la determinante de la diversidad, sino que es la heterogénea 
distribución en la abundancia de las especies. Esta explicación 
de diversidad corresponde para el índice de Simpson. 

La manera de explicarse la baja diversidad es por las pocas 
especies o desigual abundancia y la alta diversidad por el mayor 
número de especies o igual abundancia (Lincoln 1992). 

El índice de Shannon-Wiener, es más sencillo, aumenta con el 
incremento de la riqueza de especies o estímulos y disminuye con 
el decremento de la riqueza. Le asigna un menor peso a la 
distribución de 1as abundancias de especies o estímu1os. La baja 
diversidad se explica~á por el menor número de especies y la alta 
por el mayor número de especies. 

6.6.i Aná1iaia de 1a Diversidad Trigeneraciona1. 
El análisis se realizará en tres subniveles, el primero será 

de los estímu1os (especies) y 1os sistemas de enfermedades, e1 
segundo el de los estímulos y los padecimientos, y un tercero de 
los estímulos y la frecuencia, obtenidos con la sistematización 
de las respuestas trasmitidas trigeneracionalmente por las 
informantes de ambas comunidades. 
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6.6.i.i Diversidad de Estímuios-Sistemas de Enfermedades. 
En este análisis se esperaba que la diversidad de los 

estímulos en base a la cantidad de los sistemas de enfermedad 
contenidos, fuera superior en Tesila e inferior en Goros Pueblo, 
1a diversidad de Tesila resultó superior por e1 índice de Simpson 
e inferior por el índice de Shannon-Wiener. 

Por el índice de Simpson las entrevistadas de Tesila 
resultaron con la mayor diversidad de 0.976, mencionaron i6 
estímulos y 21 sistemas de padecimientos en total, por el 
contrario en Goros Pueblo se presentó la menor diversidad de 
0.971, a pesar de mostrar 17 estímulos y 24 sistemas de 
padecimientos, que resultó una mayor riqueza de estímulos y 
sistemas de enfermedades 

La diferencia de 0.005 centésimas, se debió a la mayor 
desigualdad en la distribución de la abundancia en los sistemas 
de enfermedades agrupados en los estímulos mencionados en Goros 
Pueblo y por e1 contrario una mayor igualdad en la distribución 
de 1a abundancia en Tesila. 

Por el índice de Shannon-Wiener las informantes de Goros 
Pueblo resultaron con la mayor diversidad de 3.970, por el 
contrario en Tesi1a se-presentó la menor diversidad de 3.916. 

La diferencia de 0.054 centésimas se debió a la mayor 
riqueza de estímulos mencionados en Goros Pueblo. 

La aplicación de ambos índices de diversidad proporcionan 
resultados diferentes en el primer subnivel de Estímulos-Sistemas 
de Enfermedades. 

6.6.1.2 Diversidad Estímulos-Padecimientos. 
En este tipo de análisis se esperaba que la diversidad de 

los estímulos en base a la cantidad de los padecimientos 
reportados fuera superior en Tesila e inferior en Goros Pueblo, 
la diversidad de Tesila resultó inferior, por el contrario la de 
Goros Pueblo superior en ambos índices. 

Por el índice de Simpson las entrevistadas de Goros Pueblo 
resultaron con la mayor diversidad de 0.953, mencionaron una 
riqueza de 17 estímulos y 29 padecimientos, en Tesila se presentó 
la menor diversidad de 0.944, habiendo citado i6 estímulos y 28 
padecimientos. 

La diferencia de 0.009 centésimas se explica por la mayor 
riqueza de estímulos y una distribución más homogénea en la 
abundancia de los padecimientos en Goros Pueblo, y una menor 
riqueza y desigual distribución de la abundancia de frecuencias 
en Tesila. 

Por el índice de Shannon-Wiener las entrevistadas de Goros 
Pueblo también resultaron con la mayor diversidad de 3.880, en 
Tesila se obtuvo la menor diversidad de 3.750. 

La disimilitud de o.i3 décimas se explica por una mayor 
riqueza de estímulos mencionados en Goros Pueblo-

El exámen con ambos índices en el segundo subnivel de 
Estímulos-Padecimientos muestran a Goros Pueblo con una mayor 
diversidad. 
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6.6.1.3 Diversidad Estímu1os-Frecuencia. 
En este tipo de análisis se esperaba que la diversidad de 

los estímulos en base a la frecuencia de mención fuera superior 
en Tesi1a e inferior en Goros Pueblo, la diversidad de Tesi1a 
resultó también inferior y por el contrario la de Goros Pueblo 
superior en ambos indices. 

Por este índice de Simpson las entrevistadas de Goros Pueblo 
resultaron también con la mayor diversidad de 0.925, citaron 17 
estímulos y realizaron 56 menciones como frecuencia, en Tesi1a se 
presentó la menor diversidad de 0.909 centésimas, habiéndose 
citado 16 estímulos y 54 menciones como frecuencia. 

La diferencia de 0.016 centésimas se justifican por la mayor 
riqueza de estímulos y la equitativa distribución de la 
abundancia de frecuencias en Goros Pueblo, y por la menor riqueza 
y mayor heterogeneidad en la distribución de las abundancias de 
frecuencia en Tesila. 

Por el índice de Shannon-Wiener ltis entrevistada~ de Goros 
Pueblo resultaron una vez más con la mayor diversidad de 3.742, 
en Tesila se obtuvo la menor diversidad de 3.550. 

La diferencia es explicada por un mayor número de estímulos 
mencionados en Goros Pueblo y por un menor número citados en 
Tesila. 

El análisis en el tercer subnivel de Estímulos-Frecuencia 
con ambos índices muestran a Goros Pueblo otra vez con una mayor 
diversidad. 

6.6.2 Aná1isis de 1a.Diversidad Bigeneraciona1. 
El análisis será similar al anterior, se realizará en tres 

subniveles, el primero será de los estímulos (especies) y los 
sistemas de enfermedades, el segundo el de los estímulos y los 
padecimientos, y un tercero de los estímulos y la frecuencia, 
obtenidos con la sistematización de las respuestas trasmitidas 
bigeneracionalmente por las Ancianas-Adultas, Ancianas-Jóvenes y 
Adultas-Jóvenes de ambas comunidades. 

6.6.2.1 Ancianas-Adultas. 
6.6.2.1.1 Diversidad Estímulos-Sistemas de Enfermedades. 

En este análisis bigeneracional se esperaba también que la 
diversidad de los estímulos en base a la cantidad de los sistemas 
de enfermedad agrupados, fuera superior en Tesila e inferior en 
Goros Pueblo, la diversidad de Tesila y de Goros Pueblo resultó 
igual por el índice de Simpson, en Goros Pueblo se obtuvo la 
diversidad más alta por el índice de Shanon-Wiener, distinto a lo 
esperado en ambos casos. 

Por el índice de Simpson las entrevistadas de Tesila 
obtuvieron una diversidad de 0.960, mencionaron 20 estímulos y 44 
sistemas de enfermedades, en Goros Pueblo se obtuvo la misma 
diversidad de 0.960, mostró por el contrario 19 estímulos y 36 
sistemas de padecimientos. 

La similitud se explica a pesar de tener diferencias en 
riqueza de estímulos, a la equitatibilidad en la distribución de 
la abundancia en los sistemas de enfermedades presentes en ambas 
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conmunidades. 
Por el índice de Shannon-Wiener las entrevistadas de Goros 

Pueblo resultaron con la mayor diversidad de 4.155, por el 
contrario en Tesi1a se presentó la menor diversidad de 4.072. 

La diferencia de 0.083 centésimas se debió al mayor número o 
riqueza de estímulos mencionados en Goros Pueblo. 

Las cantidades resultantes en este último índice y subnivel 
son superiores a 1os que se obtuvieron en todos los anteriores 
trigeneracionales, debido al mayor número de estímulos 
mencionados a través de lus Ancianas-Adultas, 20 por las 
informantes de Goros y 19 por las de Tesila. 

La prueba de los dos índices de diversidad proporcionan 
resultados diferentes en el primer subnivel de Estímulos-Sistemas 
de Enfermedades, por el índice de Simpson resultaron las 
entrevistadas de amb~s comunidades similares en diversidad, por 
el índice de Shannon-Wiener se denota mayor diversidad en Goros 
Pueblo. 

6.6.2.i.2 Diversidad Estímu1os-Pa~ecimientoa. 
En este tipo de análisis bigeneracional, se esperaba que la 

diversidad de los •!Stímulos en base a la cantidad de los 
padecimientos repo~tados, fuera superior en Tesila e inferior en 
Goros Pueblo, 1a diversidad de Tesila resultó inferior, por el 
contrario la de Goros Pueblo superior en ambos índices. Se 
obtuvieron resultados distintos a los previstos. 

Por el índice de Simpson las informantes de Goros Pueblo 
resultaron con la mayor diversidad de 0.958, mencionaron una 
riqueza de 20 estímulos y de 56 padecimientos, en Tesila se 
presentó la menor diversidad de 0.947, habiéndose citado i9 
estímulos y 56 padecimientos. 

La diferencia de 0.011 centésimas se explica por la mayor 
riqueza de estímulos y una distribución equitativa en la 
abundancia de los padecimientos por estímulo en Goros Pueblo, y 
una ligera menor riqueza y una desigual distribución de la 
abundancia de frecuencias en Tesila, aún y con la similitud en 
número de padecimientos. 

Por el índice de Shannon-Wiener las informantes de Goros 
Pueblo también resultaron con la mayor diversidad de 4.193, en 
Tesila se obtuvo la menor diversidad de 4.002. 

La disimilitud de 0.191 centésimas se explica por una mayor 
riqueza de estímulos mencionados en Goros Pueblo. 

La comparacion de ambos índices en el segundo subnivei de 
Estímulos-Padecimientos muestran a Goros Pueblo con una mayor 
diversidad. 

6.6.2.1.3 Diversidad de Estímu1os-Frecuencia. 
En este tipo de análisis al igual que el anterior se 

esperaba que la diversidad de los estímulos en base a la 
frecuencia de mención fuera superior en Tesila e inferior en 
Goros Pueblo, la diversidad de Tesila resultó superior por el 
índice de Simpson e inferior por el de Shannon-Wiener en el cual 
resulto más alta la diversidad en Goros Pueblo. Se acepta la 

136 



suposición que se tenía por los resultados del índice de Simpson 
y se rechaza por los resultados del índice de Sannon-Wiener. 

Por el índice de Simpson las informantes de Tesila 
resultaron con la mayor diversid~d de 0.945, presentaron 19 
estímulos y mencionaron 80 como frecuencia en total, por el 
contrario en Goros Pueblo se obtuvo la menor diversidad de 0.942, 
a pesar de mostrar 20 estímulos y 118 menciones, que resultó una 
mayor riqueza de estímulos y menciones. 

La diferencia de 0.003 centésimas, se debió a la mayor 
desigualdad en la distribución de la abundancia de frecuencias 
agrupados en los estímulos mencionados en Goros Pueblo, y por e1 
contrario una mayor igualdad en la distribución de la abundancia 
en Tesila, a pesar de la menor riqueza en estímulos y 
frecuencias. 

Por el índice de Shannon-Wiener las informantes de Goros 
Pueblo resultaron con la mayor diversidad de 4.117, por el 
contrario en Tesila se presentó la menor diversidad de 4.027. 

La diferencia de 0.090 centésimas se debió a la mayor 
riqueza de estímulos mencionados en Goros Pueblo, y por el 
contrario al menor número de estímulos citados en Tesila. 

La aplicación de affibos índices de diversidad proporcionan 
resultados diferentes en el tercer subnivel de Estímulos
Frecuencia, por el índice Simpson las entrevistadas de Tesila 
obtuvieron mayor diversidad, por el índice de Shannon-Wiener las 
de Goros Pueblo. 

6.6.2.2 An.cianaa-J6venes. 
6.6.2.2.1 Diversidad Eatímu1os-Sistemas de Enfermedades. 

En este análisis bigeneracional se esperaba también que 1a 
diversidad de los estímulos en base a la cantidad de los sistemas 
de enfermedad presentados, fuera superior en Tesila e inferior en 
Goros Pueblo, la diversidad de Tesila y de Goros Pueblo resultó 
igual por ambos índices. Resultando en los dos casos distinto a 
los previsto. 

Por el índice de Simpson las entrevistadas de Goros Pueblo 
obtuvieron una diversidad de 0.929, mencionaron 6 estímulos y 8 
sistemas de enfermedades, en Tesila se obtuvo la misma diversidad 
de 0.929, presentó 6 estímulos y 8 sistemas de padecimientos. 

La igualdad se explica a la similitud en riqueza de 
estímulos y a la homogeneidad en la distribución de ia abundancia 
en los sistemas de enfermedades presentes en ambas comunidades. 

Por el índice de Shannon-Wiener las entrevistadas de Goros 
Pueblo resultaron con diversidad de 2.500, en Tesila se obtuvo la 
misma diversidad de 2.500. 

La similitud se explica por presentar ambas comunidades ia 
misma riqueza de estímulos. 

Las cantidades resultantes en este último índice y subnivel 
de sistemas de enfermedades, son inferiores a los que se 
obtuvieron en todos los anteriores análizados trigeneracional y 
bigeneracionalmente, debido al menor número de estímulos 
mencionados a través de las Ancianas-Jóvenes, 6 en cada 
comunidad. 
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El exámen de los dos índices de diversidad proporcionan 
resultados similares en el primer subnivel de Estímu1os-Sistemas 
de Enfermedades de Ancianas-Jóvenes de ambas comunidades. 

6.6.2.2.2 Diversidad Estímu1os-Padecimientos. 
En este análisis bigeneraciona1 al igual que e1 anterior se 

esperaba que la diversidad de los estímulos en base a la cantidad 
de los padecimientos presentados, fuera superior en Tesi1a e 
inferior en Goros Pueblo, la diversidad de Tesi1a y de Goros 
Pueblo resultó también igual por ambos índices. Resultó en ambos 
casos distinto a lo que se había previsto. 

Por el índice de Simpson las entrevistadas de Goros Pueblo 
obtuvieron una diversidad de 0.929, mencionaron al igual que el 
anterior subnivel 6 estímulos y 8 sistemas de enfermedades, en 
Tesila se obtuvo la misma diversidad de 0.929, presentó 6 
estímulos y 8 sistemas de padecimientos. 

La igualdad se explica por las mismas razones que en el 
anterior subnivel, a la similitud en riqueza de estímulos y a la 
homogeneidad en la distribución de la abundancia de 
padecimientos, presentes en ambas comunidades. 

Una razón más que explica la similitud, es debido a que en 
cada sistema de enfermedad se mencionó sólo un padecimiento. 

Por el índice de Shannon-Wiener las entrevistadas de Goros 
Pueblo resultaron con diversidad de 2.500, en Tesila se obtuvo la 
misma diversidad de 2.500. 

La similitud se explica por presentar ambas comunidades la 
misma riqueza de estímulos. 

En la evaluación de los dos índices de diversidad 
proporcionan resultados similares en el segundo subnivel de 
padecimientos entre las Ancianas-J6venes de ambas comunidades. 

6.6.2.2.3 Diversidad Estímu1os-Frecuencia. 
En este tipo de análisis se esperaba que la diversidad de 

los estímulos en base a la frecuencia de mención fuera superior 
en Tesila e inferior en Goros Pueblo, la diversidad de Tesila 
resultó inferior en ambos índices y resulto más alta la 
diversidad en Goros Pueblo. Se rechaza la suposición que se 
tenía por los resultados de ambos índices. 

Por el índice de Simpson las informantes de Goros Pueblo 
obtuvieron una diversidad de 0.889, citaron 6 estímulos y 
mencionaron 9 como frecuencia, en Tesila se obtuvo la misma 
diversidad de 0.889, se presentó la misma riqueza de estímulos y 
frecuencia que en Goros Pueblo. 

La igualdad aunque poco menor que los dos anteriores 
subniveles, se explica por la similitud en riqueza de estímulos y 
a la equitatividad en la distribución de la abundancia en la 
frecuencia de estímulos, presentes en ambas comunidades. 

Por el índice de Shannon-Wiener las entrevistadas de Goros 
Pueblo resultaron con diversidad de 2.419, en Tesila se obtuvo la 
misma diversidad de 2.419. 

La similitud se explica por presentar ambas comunidades la 
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misma riqueza de estímulos. 
Las cantidades resultantes en este último subnivel de 

frecuencias y en ambos índices, son 1as más bajas, entre las 
diferentes asociaciones bigeneraciona1 y trigeneracional. 

El exámen de los dos índices de diversidad proporcionan 
resultados similares en el tercer subnivel de Estímulos
frecuencias entre Ancianas-Jóvenes de ambas comunidades. 

6.6.2.3 Adultas-Jóvenes. 
6.6.2.3.1 Diversidad Estímu1oa-Siatemaa de Enferxnedadea. 

En este análisis bigeneracional se esperaba también que 1a 
diversidad de los estímulos en base a la cantidad de los sistemas 
de enfermedad presentados, fuera superior en Tesila e inferior en 
Goros Pueblo, la diversidad de Goros Pueblo resulcó superior por 
ambos índices. Resultando en los dos casos distinto a los 
previsto. 

Por el índice de Simpson las informantes de Goros Pueblo 
resultaron con la mayor diversidad de 0.952, mencionaron 10 
estímulos y 15 sistemas de enfermedades, en Tesila se presentó 1a 
menor diversidad de 0.949, citado 9 ~stímulos y 13 padecimientos. 

La diferencia de b.003 cencésimas se explica por la mayor 
riqueza de estímulos y una distribución más homogénea en la 
abundancia de los sistemas de enfermedades por estímulo en Goros 
Pueblo, y una pequeña menor riqueza y desigual distribución de la 
abundancia de las cantidades de sistemas de enfermedades en 
Tesil.a. 

Por el índice de Shannon-Wiener las entrevistadas de Goros 
Pueblo también resultaron con la mayor diversidad de 3.240, en 
Tesil.a se obcuvo la menor diversidad de 3.085. 

La diferencia de 0.155 centésimas se explica por una mayor 
riqueza de estímulos mencionados en Goros Pueblo y por el menor 
número de estímulos citados en Tesila. 

La comparación de ambos índices en el primer subnivel de 
Estímulos-Sistemas muestran a 1as entrevistadas de Goros Pueblo 
con una mayor diversidad. 

6.6.2.3.2 Diversidad Estímul.os-Padecimientos. 
En este análisis bigeneracional al igual que el anterior se 

esperaba que la diversidad de los escímulos en base a la cantidad 
de 1os padecimientos agrupados, fuera superior en Tesila e 
inferior en Goros Pueblo, las cancidades de diversidad de Tesila 
resultaron inferiores por ambos índices. Se Rechaza la 
suposición que se tenía en la que Tesila resultaría con la mayor 
diversidad. 

Por el. índice de Simpson las entrevistadas de Goros Pueblo 
presentaron la mayor diversidad de 0.952, mencionaron una riqueza 
de io estímulos y is padecimiencos, en Tesil.a por el contrario se 
mostró la menor diversidad de 0.949, habiéndose cicado 9 
escímul.os y 1.3 padecimientos. 

La diferencia de 0.003 cencésimas se explica por l.a ligera 
mayor riqueza de escímulos y distribución más homogénea en l.a 
abundancia de los padecimientos en Goros Pueblo, y una menor 
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riqueza y desigual distribución de la abundancia de padecimientos 
en Tesila. 

Por el índice de Shannon-Wiener las entrevistadas de Goros 
Pueblo también resultaron con la mayor diversidad de 3.240, en 
Tesila se obtuvo la menor diversidad de 3.085. 

La disimilitud de o.iss centésimas se explica por la pequeña 
mayor riqueza de estímulos mencionados en Goros Pueblo y una 
menor cantidad citada en Tesila. 

El exámen con ambos índices en el segundo subnivel de 
Estímulos-Padecimientos muestran a Goros Pueblo con una mayor 
diversidad. 

6.6.2.3.3 Diversidad Estímulos-Frecuencia. 
En este tipo de análisis se esperaba también que la 

diversidad de los estímulos en base a la frecuencia de mención 
fuera superior en Tesila e inferior en Goros Pueblo, la 
diversidad de Tesila resultó inferior en ambos índices y por el 
contrario se obtuvo una más alta diversidad en Goros Pueblo. Se 
rechaza la suposición que se tenía que en Goros Pueblo se 
obtendría una menor diversidád. 

Por este índice de Simpaon las entrevistadas de Goros Pueblo 
resultaron también con la mayor diversidad de 0.941, citaron 10 
estímulos y realizaron 17 menciones como frecuencia, en Tesila se 
obtuvo la menor diversidad de 0.895, habiéndose citado 9 
estímulos y 18 menciones como frecuencia. 

La diferencia de 0.046 centésimas se explican por la mayor 
riqueza de estímulos y la equitativa distribución de la 
abundancia de frecuencias en Goros Pueblo, y por la menor riqueza 
y mayor heterogeneidad en la distribución de las abundancias de 
frecuencia en Tesila, a pesar que de que la frecuencia fue mayor 
en esta comunidad. 

Por el índice de Shannon-Wiener las entrevistadas de Goros 
Pueblo obtuvieron la mayor diversidad de 3.220, en Tesila se 
presentó la menor diversidad de 2.906. 

La diferencia de 0.314 centésimas, es explicada por un mayor 
número de estímulos mencionados en Goros Pueblo y por el menor 
número citados en Tesila. 

El análisis en el tercer subnivel de Estímulos-Frecuencia 
con ambos índices muestran a las entrevistadas de Goros Pueblo 
también con una mayor diversidad4 
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Capítu1o 7. Conc1usiones 

Con el inventario etnobotánico se obtuvo la informaci6n de 
190 p1antas empleadas en la medicina por los mayos (yoremes) de 
las comunidades de Goros Pueb1o y Tesila en el norte de Sinaloa. 
La información se obtuvo entre 75 entrevistados de diferentes 
grupos de edad. 

De las 190 plantas resultantes del inventario se escogi6 una 
muestra representativa de 20 especes de las plantas registradas 
en ambas comunidades, que constituyen el 10.52% del total. La 
muestra incluyó niveles de frecuencia de mención alto, mediano y 
bajo de reconocimiento y uso de plantas medicinales. 

Los 20 especímenes se emplearon como estímulos en la muestra 
estructurada, utilizados para comparar los reconocimientos y usos 
de plantas medicinales realizados entre 60 entrevistadas de las 
dos comunidades estudiadas. El análisis de reconocimiento se 
realizó en forma conjunta y por asociaciones bigeneracionales y 
trigeneracionales. Los usos se agruparon en dos sistemas de 
clasificación de enfermedades. 

Se detectaron los- estímulos con mayor valor cultural en la 
medicina tradicional, llevado a través de las familias y las 
distintas asociaciones de edad bigeneracionales. 

Son comparados los análisis de diversidad intercomunidades 
en tres subniveles: el de Estímulos-Sistemas de Enfermedades, 
Estímulos-Padecimientos y Estímulos-Frecuencias. 

Nive1 1. Informantea-Eatímu1oa. 
Se ordenaron los reconocimientos y usos de las plantas 

medicinales representadas por los 20 estímulos por datos binarios 
y cuantitativos, subdivididos a su vez en análisis de 
conglomerados y técnicas de ordenaci0n. 

En los datos binarios se manifi sta que las n~s altas 
relaciones de compartibilidad de mayor reconocimiento de 
estímulos de plantas medicinales no fue entre las entrevistadas 
de Goros Pueblo y Tesila por separado, sino entre las ancianas y 
adultas pertenecientes a las dos comunidades en su conjunto. Por 
el contrario las menores relaciones de compartibilidad agruparon 
a 1as jóvenes de ambas comunidades. Se deduce que el 
reconocimiento de estímulos de las plantas medicinales en las 
comunidades estudiadas está relacionado directamente a la edad. 

Con la técnica de ordenación en coordenadas principales 
(PCO), se conformaron dos grupos claramente diferenciados, no por 
comunidades sino por asociaciones de edad, aglutinándose en un 
grupo la casi totalidad de ancianas y adultas, las cua1es fueron 
quienes más estímulos reconocieron. Por el contrario la 
agrupaci6n de las jóvenes citaron menor número de estímulos. 

En los datos cuantitativos relativos al número de usos 
mencionados en los diferentes estímulos, se denotó en los 
análisis de conglomerados una dominancia en el fenograma de 
cantidades altas y medianas de los índices de distancia con las 
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que se unen la mayoría de las entrevistadas, deduciéndose que son 
mayores e intermedias 1as diferencias de parentesco, que por el 
contrario las menores disimilitudes o mayores parentescos entre 
las entrevistadas de los diferentes grupos de edad y comunidades. 
Por 1o cual no resultan claros los patrones de separación entre 
las entrevistadas por comunidades y grupos de edad. 

En los componentes principales (PCA), no se presentaron 
agrupaciones entre las entrevistadas de los grupos de edad, ni 
entre comunidades, concluyéndose que no existen patrones claros 
para separar a las informantes por el número de usos mencionados. 

Por los resultados del primer nivel no se puede concluir que 
una comunidad reconozca y haya presentado un mayor número de usos 
que la otra. Se rechaza H1 con la cual se esperaba encontrar un 
menor reconocimiento y usos de plantas medicinales en Goros 
Pueblo y por el contrario un mayor reconocimiento y usos de 
plantas medicinales en Tesi1a. 

N:f.ve1 2. Eatímu1oe-Generacionea. 
En las relaciones de trasmisión del conocimiento de plantas 

medicinales por medio 9e estímulos a través de las generaciones, 
se denotó una alta compartibilidad en el reconocimiento de 
estímulos trigeneracional o por familias y bigeneracional de 
ancianas-adultas pertenecientes a las comunidades de Goros Pueblo 
y Tesila. 

Por el número de 20 estímulos que se debieron de trasmitir 
por comunidades, familias y asociaciones bigeneracionales. Se 
concluye que la trasmisión del conocimiento reflejado en los 
estímulos por las comunidades fue alta. Por el contrario la 
trasmisión de la información referente a estímulos dentro de 
familias fue baja. De igual manera en las asociaciones de 
ancianas-adultas donde las menciones de estímulos fueron 
ligeramente inferiores a la mitad. Este resultado del 
reconocimiento de estímulos nos lleve a la conclusión que el 
conocimiento global de una comunidad es la conjunci6n de 
conocimientos particularés de las diferentes familias. 

Los estímulos de mayor importancia trigeneracional en el 
análisis de conglomerados y en la separación de familias con 
técnica de ordenación PCO fueron sávila y albahacar 
(introducidos), y huichuri y echo (nativos) . 

Las plantas más importantes representadas por estímulos 
presentan entre los mayos varios usos. 

Las familias que contribuyeron con la mención de un mayor 
número de estímulos, así como las familias que fueron separadas 
por estímulos en las técnicas de ordenación, pertenecen a 1as dos 
comunidades estudiadas. No se observaron asociaciones en el 
fenograma, ni agrupaciones en PCO por comunidades. Estas 
agrupaciones unieron a familias indistíntamente de la comunidad a 
la que pertenecían. Se concluye por estos análisis 
trigeneraciona1es, que 1os estímulos más importantes 
caracterizaron y separaron a las familias indistíntamente de la 
comunidad que forman parte. 

Los estímulos de mayor importancia bigeneracional en ambos 
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anáiisis de congiomerados y de ordenación fueron aibahacar 
(introducida) y toji, tajuy, echo, tatachino1e, chicura, warequi, 
torete prieto y ceituna (nativas) . Los estímuios de piantas 
nativas resultantes bigeneraciona1mente fueron diferentes a los 
de mayor importancia trigeneraciona1. La albahacar y el echo 
fueron 1a excepción a1 aparecer en los análisis tri- y 
bigeneraciona1es como los estímulos introducido y nativo más 
importante. 

La asociación de ancianas-adultas de ambas comunidades fue 
las de mayor importancia bigeneracional. En los análisis de 
conglomerados aparecieron en el fenograma con las más altas 
cantidades de similitud de reconocimiento de estímulos. Se 
demostró que la asociación se debió a las mayores cantidades de 
estímulos mencionados. En el espacio bidimensional de PCO, las 
ancianas-adultas se distribuyeron al lado derecho del cero de 1a 
primer coordenada o eje, ubicándose en este espacio las 
entrevistadas con el mayor peso bigeneracional debido al mayor 
reconocimiento de estímulos en gener~l y a los de mayor peso en 
particuiar. Por ei contrario ias otras asociaciones de edad se 
desplegaron a la izqui~rda del cero o primer eje debido al menor 
número de estímulos mencionados. 

Las asociaciones de ancianas-adultas trasmitieron los 
reconocimientos de más estímulos y usos medicinales, que los 
otros grupos bigeneracionales y familias. Explicándose por esta 
razón las mayores compartibilidades y menores diferencias entre 
ancianas y adultas en los análisis de conglomerados y los más 
altos agrupamientos en las técnicas de ordenación. 

Las asociaciones ancianas-jóvenes y adultas-jóvenes, 
trasmitieron una baja cantidad de reconocimiento y usos de 
estímulos en el análisis bigeneracional. En algunos casos 
aparecieron las entrevistadas de estas asociaciones con los 
niveles más altos de similitud, debido a que coincidían en haber 
mencionado pocos estímulos y presentado elevadas ausencias de 
mención. 

Los diferentes anáiisis iievados acabo en ei nivei dos 
no separaron las asociaciones bigeneracionales o de familias por 
comunidades, sino las divisiones fueron indistintamente de la 
comunidad. Coincidiendo los análisis bigeneracionales del nivel 
uno con los del nivel dos. 

Por lo anterior men~ionado, se rechaza la H2 en la cual se 
esperaba encontrar a las asociaciones trigeneracionales y 
bigeneracionales pertenecientes a Tesila con las más altas 
cantidades de compartibiiidad de estímuios y a su vez agrupadas a 
la derecha de la primer coordenada, y lo contrario se esperaba 
encontrar en las asociaciones de Goros Pueblo que tendrían las 
menores cantidades de compartibiiidad de estímuios y agiomeradas 
a ia izquierda de ia primera coordenada principai. 

Al compararse los estímulos de mayor importancia 
trasgeneracional (trasmitidos por familias y asociaciones 
bigeneracionales, así como los de más aita similitud de unión en 
los fenogramas y de mayor peso en las técnicas de ordenación), 
con las especies de mayor frecuencia de mención obtenidas con el 
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inventario etnobotánico, coinciden las introducidas la sávi1a y 
albahacar, y de las nativas, e1 huichuri, el echo, el toji, el 
warequi, ia chicura y ei cajuy. Acepcándose ia H3 que se 
transmitirían trigeneracionalmente y bigeneracionalmente 1os 
estímulos de mayor frecuencia de mención del inventario 
etnobotánico. 

Nivei 3. Usos-Generaciones. 
En la trasmisión de los usos tri- y bigeneracionalmente, 

fueron mayores las incompartibilidades o usos no trasmitidos que 
las compartibilidades entre las entrevistadas de ambas 
comunidades. Entre Goros Pueblo y Tesila se presentaron 
diferencias en los usos de estímulos. 

Se mostraron compartibilidades trigeneraciona1es y 
bigeneracionales en los sistemas que agruparon los padecimientos 
mencionados como en 1as categorías de enfermedades de la piel y 
del tejido subcutáneo o c~pilar, del aparato digestivo y de1 
sistema nervioso y de 1os órganos de los sentidos del criterio 
anónimo modificado. Coincidiendo en importancia los dos primeros 
sisCemas con ios de un ~scudio nacionai reaiizado por Lozoya 
(i9B7) en ei cuai conciuyó que ios padecimiencos más imporcances 
entre diferentes grupos humanos de México eran los padecimientos 
de1 aparato digestivo, respiratorios y de la piel. Por el 
criterio regional de Mellado et ai. se agruparon en malestares 
diversos y padecimientos gastrointestinales. Aceptándose 
parcialmente la H4 al coincidir 1a clasificación de1 sistema OMS 
con el de Bañuelos en 1a dos primeras categorías de las 
enfermedades de ia piei y dei cejido subcutáneo o capiiar y dei 
aparaco digescivo. Por ei cricerio de INI (Meiiado ec ai.) 
coincidieron sólo en la primer categoría de los malestares 
diversos. 

Nivei 4. Diversidad (heterogeneidad) InCraétnica. 
En este nivel se compara la diversidad entre entrevistadas 

de ias comunidades de Goros Puebio y Tesiia por ios índices de 
Shannon-Wiener y Simpson en los subniveles trigeneraciona1 o por 
famiiias y bigeneracionai encre ios grupos de edad Ancianas
Adultas, Ancianas-Jóvenes y Adultas-Jóvenes. Los subniveles 
estan divididos cada uno en Estímulos-Sistemas de Enfermedades, 
Escímuios-Padecimiencos y Escímuios-Frecuencias. Por io cuai se 
compara la diversidad que presentan 1os subniveles en 12 
divisiones o unidades de comparación por cada uno de los índices 
empleados: tres en el subnivel trigeneracional y nueve en ei 
bigeneracionai. 

En Goros Puebio se presencó ia mayor diversidad cri- y 
bigeneracionai ai empiearse ei índice de Shannon-Wiener en 
Ancianas-Aduicas y Aduicas-Jóvenes en Escímuios-Siscemas de 
Enfermedades, Estímulos-Padecimientos y Estímulos-Frecuencias, y 
en las Ancianas-Jóvenes se presentó una compartibilidad de 
diversidad en ambas comunidades, en los tres subniveles. 

Las entrevistadas de Goros Pueblo mostraron mayor diversidad 
crigeneracionai por ei índice de Simpson en Escímuios-
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Padecimientos y Estímulos-Frecuencias. Bigeneraciona1 en 
Ancianas-Adultas y en Estímulos-Padecimientos. En Adultas
Jóvenes en los eres subniveles de Estímulos-Sistemas de 
Enfermedades, Estímulos-Padecimientos y Estímulos-Frecuencias. 
Se presentó una similitud de diversidad bigeneracional de 
Ancianas-Adultas en el subnivel Estímulos-Sistemas de 
Enfermedades y de Ancianas-Jóvenes en los tres subniveles de 
Estímulos-Sistemas de Enfermedades, Estímulos-Padecimientos y 
Estímulos-Frecuencias. 

Las entrevistadas de Tesila sólo mostraron mayor diversidad 
trigeneracional por el índice de Simpson en el subnivel de 
Estímulos-Sistemas de Enfermedades y bigeneracional en Ancianas
Adultas en el subnivel de Estímulos Frecuencia. 

Con los datoH comparativos de diversidad, no se puede 
concluir que una comunidad sea más tradicional que la otra en 
términos del empleo de plantas medicinales. Sin embargo si 
podemos afirmar que la comunidad de Goros Pueblo, la cual 
habíamos considerado como menos tradicional presentó una mayor 
diversidad (9/12 unidades de comparación por el índice de 
Shannon-Wiener y 6/12 ~nidades de comparación por el de Simpson) 
en la mayoría de los casos de comparación en Estímulos-Sistemas 
de Enfermedades, Padecimientos y Frecuencias. Por el contrario 
la comunidad considerada al principio como la m5s tradicional 
presentó una menor diversidad (O/i2 unidades de comparación por 
el índice de Shannon-Wiener y 2/12 unidades de comparación por el 
de Simpson) . Las similitudes entre ambas comunidades fueron 3/12 
unidades de comparación por el índice de Shannon-Wiener y 4/12 
unidades de comparación por el de Simpson. 

El nivel 4 que compara la diversidad entre las comunidades 
de Goros Pueblo y Tesila fue el único de los cuatro que se 
comparan en el presente estudio, donde se muestran diferencias 
entre comunidades. 

Rechazándose la HS que suponía una mayor diversidad en la 
comunidad más tradicional de Tesila y por el contrario una menor 
diversidad en la comunidad menos tradicional de Goros Pueblo. 

En base a los objetivos planteados, las técnicas 
cuantitativas y cualitativas utilizadas y el análisis de los 
resultados, el mantenimiento del conocimiento y uso de plantas 
medicinales entre las entrevistadas de Goros Pueblo y Tesila no 
se encuentra relacionado de manera directa con la actividad 
económica agrícola, sino que se encuentran en estrecha relación 
con la edad de las entrevistadas. 
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AHBXO 2. 1. J:NVENTARJ:O ETNOBOTÁNJ:CO Y MUESTRAS DE RESPALDO PARA LAS 
PLANTAS MEDJ:CJ:NALES UTJ:LJ:ZADAS EN LAS COMUNJ:DADES DE GOROS 
Htnfl:CJ:PJ:O DE AHOME Y TESJ:LA MUNICJ:PIO EL FUERTE SINALOA. 

NÚMERO DE COLECTA 
NOMBRE CIENTIFICO 
Abuti1on ca1irornicum Benth. 
Acacia coch1iacantha H. & B. ex Willd. 
Acacia rarnasiana (L.) willd. 
Aqav• angustiro1ia Haw. 
Aqiabampoa congesta Rose 
A1~i••ia aina1oensis Br. et Rose 
A11amanda cathartica L. 
A11ium cepa L. 
A11i1llll satiVUlll L. 
A1o• barbadensis Millar. 
Aaaranthua pa1meri Wats. 
Allloreuxia sp 
Andropogon citratwn (OC.) Staff. 
Anemopsis ca1irornica Hook. & Arn. 
Antigonon 1aptopus Hoók 
Arqeaone mexicana Linn. 
Ari•to1ochia breripes Benth. 
Arundo do!" ax L. 
Aspar~qua p1umoaus Baker 
Aata spinosua L. 
Baccbaris q1utinosa Pers. 

· Bo~rbaavia erecta L. 
Bouqainvi11aa spectabi1is Willd. 
Braaaica campestris L. 
Brome1ia pingüín L. 
Buraera ragaroides (H.B.K.) Engl. 
Buraera rragi1is Engl. 
Bur•era aimaruba L. 
Bur••r• sp 
cae•a1pinia cacaiaco Hurnb & Bornpl. 
caeaa1pinia p1aty1oba s. Wats. 
cae•a1pinia pu1cberrima (L.) swart. 
canna indica L. 
cap•icua annuUlll L. var. baccaturn 
carie• papaya L. 
Caaiairoa edu1is Llave et Lex. 
ca•t•1• •mori 
catbaranthus roaeus var. alba sweet. 
cei~a acUlllinata (S. Wats.) Rose 
Ce1tia sp 
cencbrua ecbinatua L. 
cepba1antbu• aa1iciro1iua Hurnb. 
cercidiua ao11• I. M. Jonhston 

(Gi1berto 
GOROS 

33 
247 

46 
34 

107 

PC 
PC 
266 

207 
82 

65 
119 

2 
269 
195 
23 
24 

186 
69 

214 

188 

189 
40 
35 

199 
194 
227 
87 

270 

102 

204 

64 

Márquaz) 1 
'l.'EIBllA 

215 
33 

247 
46 
34 

258 
PC 
PC 

266 
72 

185 
207 

82 
173 

65 
119 

2 

23 
24 

186 
69 

214 
165 
188 
164 
189 

169 

194 

87 
270 
275 
102 
250 

178 
64 

1 Muestras de respaldo se depositaron en los herbarios de la 
Escuela de Agricu1tura de 1a Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) 
y e1 herbario etnobot~nico del Herbario Nacional (MEXU). 
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cercidium torreyanum (Wats.) Sarg. 
Chenopodium aml>rosioidcs L. 
Chl.orantha spinosa (Benth) Nesom Var Spinosa 
Chl.orophora tinctoria (L.) Gaud 
Cinnamomum zeyl.anicum Nees. 
ciraium arvensa (L.) scop. 
ciaaua aicyoides L. 
Citrul.l.ua vul.garis Schrad. 
Citrus auriantum L. 
Citrua l.imetta Risso 
citrua l.imon Burro. 
Cl.amatia drummondii Torr. & Gray Dephinium 
Cocos nucifera L. 
commicarpus scandens L. 
Coriandrum aativum L. 
coutarea ptarosperma (S. Wats) 
crataava tapia L. 
crasoentia al.ata H.B.K. 
Croton a1amos~nus Rose 
Croton ci1iato-gl.andul.osus Ortega 
cucurbita papo L. · 
cyl.indropuntia aff. l.eptocaul.is (D.C.) Knuth 
cyl.indropuntia fulgida (Enge1m.) Knuth 
Dactyl.octenium aegyptium L. Beauv. 
Datura discol.or Bernh. 
Datura lanosa 
Del.onix regia (Boj.) Raf. 
Dioapyroa cal.ifornica (Brandegee) 
Ehretia tinirol.ia L. 
Encel.ia rarinosa A. Gray. 
Eucal.yptua gl.obul.us Labi11 
Euphor~ia hirta L. 
Euphorbia proatrata Ait. 
roenicul.um vulgar• Mi1l.. 
Fouquieria macdougal.ii Nash. 
Franaeria aml>rosioides cav. 
Gnaphal.ium viscosum H.B.K. 
Guaiacum coul.teri A. Gray 
ouazuaa ul.mirol.ia Lam. 
Haematoxyl.on brasil.atto Karst. 
Hapl.opappua aonorienais A. Gray. 
HibJacua roaa-•inanaia L. 
Hibiacua til.iacaus 
Hydrol.ea apinosa L. 
Bypti• aaoryi Torrey 
Bypti• auavaol.an• (L.) Poit. 
Xndiqorara aurrruticosa Mil.1. 
Xl.1iciua varum Hook 
Xpomaa ar aairatii 
Xpomaa arborascena (Hurnb. & Bonp1.) Don. 
Jacobinia apiciqara Schl.echt. 
Jacquinaa pungen• A. Gray. 
Jatropha cordata (C.G. ortega) Mue11. 
Karwinakia huabol.tiana (Roemer et Schul.ter) Zucc. 
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l. 7 
l.2 
262 

PC 
a3 

26a 

220 
209 
235 
225 

PC 
l.98 

205 
as 
90 

22a 

277 

57 
202 
238 

l.96 

21.a 
l.l. 7 
l.90 
206 

21 
81 
30 

s 
l. 7 l. 
l.00 

89 

41. 
240 

Sl. 
33 
60 

l.93 
l.97 

PC 

2S3 
2oa 

9 
22 
37 

44 

12 

l.70 
PC 

26a 
2S7 
220 

23S 

20S 
as 
90 

22a 
2S2 
l.67 
277 
l.7S 

S7 

l.96 
l.64 
21.a 
l.l. 7 
l.90 
206 
l.03 

21 
al. 
30 

s 
l. 71 

89 

l. 74 
2S3 
2oa 

9 
22 
37 



Kr•••ria erecta Willd. 
Lantana camara L. 
Lantana birta Graham 
Larrea tridentata ( D.C.) cav. 
Laaiasi• sp 
Linua u•itatissimum L. 
Lippia a1ba Mill N.E. Br. 
Lippia pa1aeri s. Wats. 
Lit••• q1•u•cesans H.B.K. 
Lopbocereu• achottii (Engelm) Britt. & Rose 
Lycopersicum escu1entum Mill. 
Ly•i1oma divaricata (Jacq.) Macbr. 
M._i11aria sp. 
Manqirera indica L. 
Jlaacaqnia macroptora (Mee. & sesse) N. 
Matricaria cbamomi11a L. 
Jlaxiaovicsia arr. sonoras S. Wats. 
Medicaqo •ativa L. 
Ma1ocbia tormentosa L. 
Jlentba •picata L. 
Jlomordica charantia L: 
Jluaa paradisiaca L. 
Micotiana q1auca Graham 
Micotiana tabacwa L. 
Micotiana triqonophy11a Dunal 
ociaw--. basi1icwa L. 
01neya te•ota Gray 
Opunt.ia ricua-indica (L.) Mill. 
Opuntia puberu1a Pfeif fer 
Opuntia thurberi Engelmann 
Pacbycereu• pectan-aboriqinwa (Engelmann) Britton 
et Rose 
Parkinsonia acul.eata L. 
Partbenium by•tarophorus L. 
Partbenium incanum H. B. K. 
Pecti• ru•by Greene ex. Gray 
Pectis •tenopby11a A. Gray var Stenophylla 
P•r••• americana Mill. 
Per.ity1e emory.i Torr. 
Pbaaeo1ua vu1qari• L. 
P.inu• spp 
Pip•r ••nctum Schlecht 
Pitbece11ob.ium du1ce (Roxb) Benth. 
P1um•ria rubra L. 
Popu1u• dimorpha Brandegee 
Poropby11um qraci.1• Benth 
Probo•cidia parvir1ora (Woot.) woot. & Standl. 
Pro•op.ia ju1ir1ora (Swartz) De. 
Paid.ia ao11i• (Rose) 
Paidua guajaba L. 
Paittacantbua sp 
PUnica qranatum L. 
Randia ecbinocarpa Mee. & Sesse 
Rbi•opbora aa91• L. 
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216 216 
l.72 l.72 

l.66 
PC 

86 
259 
278 
62 62 
PC 

l.l.8 l.l.8 
263 263 

2l.9 
l.l.3 

2l.2 2l.2 
l.O l.O 

221. 22l. 
l.92 l.92 
243 243 

l.80 
223 223 

l.6 
239 

27l. 27 l. 
PC 

l.82 l.82 
224 224 

oc 
24l. 24l. 

93 
245 

l.9 l. l.9 l. 

l.4 
l.2 

52 
36 

246 
21.3 213 
l.84 l.84 
244 

PC 
226 226 
2l. 7 2l. 7 
269 

8 8 
58 
3 l. 
3 3 

l.76 
255 255 
276 

2l.0 2l.O 
25l. 

PC 



Rbyncboaia pyraaidal.is (Lam.) Urb. 
Ricinu• co .. unis L. 
Rosa sp 
Ruta graveol.•n• L. 
Baccbarum orricinarum. L. 
aaiix nigra Marsh 
Sal.pianthus aacrodontus stand1. 
Baabucua mexicana Pres1. 
Barco•tama cynanchoides Decne. 
aanna cove•ii (Gray) L. & B. 
Barjania cardiospermoides 
Sida acuta Burm. 
&ida rhoal>irol.ia L. 
Bi•yabrium. sp 
aoianum aaericanum Mi11. 
aoianum aadran•• Fern. 
Bo1anum trydinamum 
B01&r.Um t~eroSUlll L. 
Bpondiaa purpurea L. 
Btegnosp•rm• hal.imifo1ium Benth. 
Btanocrau• thurb•ri (Enge1mann) Buxkaum 
Btr~tt-anthus sp 
Tagetes •recta L. 
Taaarindu• indica L. 
Tacoaa atan• (L.) H. s. K. 
Ti11andsia ••••rta Ferna1d 
Tournarortia hartvegiana steud 
Tragia paaírica McVaugh 
TUrnera diruaaa Wi11d 
Va11asia g1abra (Cav.) Link. 
Vio1a odorata L. 
Vitax mol.l.i• H. s. K. 
Wi11ardia mexicana (S. Watson) Rose 
Zantbium atrumarium L. 
Zantbo·;cy1ua birsutum Buckley 
Zaa maya L. 
Zaabrina sp 
zaxaania podocepba1a Gray 
Zisypbus ar obtuaifol.ia var. obtusifolia 
~ysypbua •onor•n•i• s. wats. 

oc: Planta observada pero no colectada 
PC: Planta comercia1 

158 

203 203 
32 32 

222 222 
80 80 
236 

200 200 
26 

265 
254 254 

l.79 
l.l.l. 

20 
237 

201. 201. 
52 52 

l. 77 
43 43 

PC 
oc 
84 

l.25 
l.83 l.83 
280 
272 
38 38 
56 56 

260 260 
l.68 

49 49 
l.l. l.l. 

273 273 
l.9 

l.87 
42 

l.8 l. 
256 256 
274 274 
242 
261. 261. 
l.8 l.8 



ANEXO 2.2. MUJERES ENTREVISTADAS, SIMBOLOS EMPLEADOS Y EDADES DE 
LOS GRUPOS ANCIANAS, ADULTAS Y JOVENES DE LAS COMUNIDADES DE GOROS 
PUEBLO MUNICIPIO DE AHOME Y TESILA MUNICIPIO EL FUERTE SINALOA. 

Ancianas-aoros Sím.bo1o Edad Ancianas-Tesi1a Sím.bo1o Edad 

Bertha Zacar1as Dimas. BZD 
Dionisia Garc1a Castro.DGC 
Francisca Valenzuela B.FVB 
Joaquina Sital A. JSA 
Juana Garcia Ga>:iol.a. JGG 
Laura Valenzuela Vega. LVV 
Nicolasa Valenzuela v. NVV 
Rosario Murillo M. RMM 
Sara Galaviz Hernandez.SGH 
Virginia Robles G. VRG 

58 
92 
65 
58 
53 
58 
63 
65 
53 
65 

Alcadia Flores v. AFV 68 
Alejandra Piña Cota. APC 78 
Andrea Carrasco v. ACV 61 
Feliciana Gaxiola C. FGC 60 
Guadalupe Cabanillas S.GCS 60 
Hilaría Flores Basopoli.HFB 62 
Ma. Guadalupe Villegas V.MVV 63 
Petra Valenzuela Cruz. PVC 53 
Rosario Yucupicio A. RYA 51 
Socorro Garc1a Piña. SGP 68 

Adu1tas-Goros Sím.bo1o Edad Adu1tas-Tesi1a S.í.mbo1o Edad 

Angélica Flores M. AFM 
Consue1o Pacheco G. CPG 
Gilda Yocupicio Garcia.GYG 
Guadalupe Espinoza v. GEV 
Guadalupe Pacheco R. GPR 
Cecilia Mejia Galaviz. CMG 
Leticia Pacheéo z. LPZ 
Lorenza Valenzuela S. LVS 
Ma. Antonieta Alvarez V.MAV 
Noemi Aguamea V. NAV 

41 
50 
34 
27 
36 
30 
32 
29 
39 
30 

Bernarda Yucupicio F. BYF 
Florencia Ruiz Gaxiola. FRG 
Guillermina Flores C. GFC 
Ma. Bertha Buitimea v. MBV 
Ma. Emilia Cota V. MCV 
Ma. Faustina Cota F. MCF 
Paz Yucupicio Piña PYP 
Ramona Celleli Carrasco.RCC 
Rosa11a Laurian Y. RLY 
Socorro Flores García. SFG 

47 
33 
45 
29 
39 
37 
40 
33 
35 
43 

J6venes-Goros S.í.m.bo1o Edad Jóvenes-Tesi1a S.í.m.bo1o Edad 

Angélica E. Garc1a M. AGM 12 
Daisy Buitimea Y. DBY 13 
Flor I. Montiel Pacheco.FMP 12 
Lili Robles Alvarez. LRA 12 
Ma. del Rosario Espinoza V.MEV11 
Ma. del Rosario Velarde F. MVF13 
Noem1 C. Laurian Anguamea. NLA11 
Rosario Cota Pacheco. RCP 12 
Verónica Ve larde V. vvv 11 
Viviana Laurian Pacheco.VLP 12 

Alma H. Rosas Yocupicio.ARY 
Fani R. Garc1a Cota. RGC 
Isaura L. Gaxiola F. IGF 
Ma. Cecilia Valenzuela C.MVC 
Marcelina Cota Laurean MCL 
Rosa11a Laurian Cota. RLC 
Verónica Castro Flores VCF 
Victoria Garc1a Y. VGY 
Virginia G. Herrera B. VHB 
Yolanda Ruiz YR 

t-59 

17 
12 
10 
12 
16 
14 
11 
13 
12 
17 



AlfEXOX z.3. BXMDOLOB EMPLEADOS EN EL NXVEL DOS PARA LOS JUfALXBXB 
DE COllGLOMERADOS Y TECNXCAS DE ORDENACXON TRXGENERACXONALES Y 
DXGENERACXONALES. 

TRXGBllERACXOllAL 

GOROS PUEBLO TESXLA 
S:i.abol.o (anciana, adul.ta y joven) Símbol.o (anciana, adul.ta y joven) 

FNN (FVB, NAV 
VGF {VRG, GPR 
DCV {DGC, CPG 
SCA (SGH, CMG 
JGD (JGG, GYG 
JLV (JSA, LVS 
RAM (RMM, AFM 
BLR (BZD, LPZ 
LGM (LVV, GEV 
NML (NVV, MAV 

BXOZNERACXONAL 
AlfCXAlfAB-ADULTAS 

GOROB PUEBLO 

y NLA) 
y FMP) 
y VLP) 
y AGM) 
y DBY) 
y VVV) 
y MVF) 
y RCP) 
y MEV) 
y LRA) 

B:i.abol.o (anciana-adul.ta) 

FNA 
VGP 
DCP 
SCM 
JYG 
JLV 
RAF 
BLP 
LGE 
NMA 

(FVB y NAV) 
(VRG y GPR) 
(DGC y CPG) 
(SGH y CMG) 
(JGG y GYG) 
(JSA y LVS) 
(RMM y AFM) 
(BZD y LPZ) 
(LVV y GEV) 
(NVV y MAV) 

allCXAlfA.B-JOVENES 

GOROB 'PUEBLO 
Bíabol.o <anciana-jóvenes) 

FNL 
VFM 
SAG 
RMV 

(FVB y NLA) 
(VRG y FMP) 
(SGH y AGM) 
(RMM y MVF) 

t60 

MMR (MVV, MCV y RLC) 
APA (APC, PYP y ARC) 
AMR {AFV, MCF y RGC) 
ARM {ACV, RCC y MVC) 
FFY (FGC, FRG e YR ) 
SSI (SGP, SFG y IGF) 
PMV (PVC, MBV y VHB) 
RRM (RYA, RLY y MCL) 
GGV {GCS, GFC y VCF) 

TES X LA 
Símbol.o (anciana-adul.ta) 

MMC (MVV y MCV) 
APY (APC y PYP) 
AMC (AFV y MCF) 
ARC (ACV y RCC) 
FRG (FGC y FRG) 
HYB (HFB y BYB) 
PMB (PVC y MBV) 
RRL (RYA y RLY) 
GGF (GCS y GFC) 
SSF (SGP y SFG) 

TES X LA 
Símbol.o (anciana-jóvenes) 

MRC (MVV y RLC) 
ARG (AFV y RGC) 
FYR (FGC e YR ) 
SIG ( SGP e IGF) 
PVH (PVC y VHB) 
RML (RYA y MCL) 



ADULTAB-JOVl!:lll!:B 

GOROB PUl!:BLO TESJ:LA 
Si.abo1o (adu1tas-j6ven••> Síml>o1o (adu1tas-jóvenas) 

NNL (NAV y NLA) MRL (MCV y RLC) 
GFM (GPR y FMP) PAP (PYP y APR) 
CAG (CMG y AGM) MRG (MCF y RGC) 
GDB (G'iG y DB'i) RCM (RCC y MVC) 
LVV (LVS y VVV) FRY (FRG e YR ) 
AMV (AFM y MVF) BVG (BYF y VGY) 
LRC (LPZ y RCP) SFI (SFG e IGF) 
GME (GEV y MEV) MVH (MBV y VHB) 
MLR (MAV y LRA) RMC (RLY y MCL) 
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AH'm:ZO 41.1. REV%&%0N BXSTORXCA DE LA ETNOBOTAH:ICA EN LA llEOX:Oll YOR.EllS (MAYOS) 
+ nombre• cientíricos seqiln l.a ruent• citada; J.a• 

identiricacion•• son J.a• interpretaciones del. autor. 

P.LAllTAB XBDXCXllJU.BB 

dema• 

Eateyn Rey•• Ocaranza Anón. Pal.•er Ba•auri. %barra Cáaara Qui.at•ro 

Aguacate 
P•r••• a•erLcana 
Mi.11. 

Ajo 
A11i.ua •ati.vua L. 

Al.amo 
Popu1u• di.morpba 
Brandegee. 

Al.ba.haca.r 
Oc.i...-wa baaJ.l.i.cua L. 

Al.god6n 
OO••~piua bi.rautua L. 

Ari.atol.oqu.ia 6 
Yerba de1 indio (?) 
Ar~•tol.ocbia breripe• 
Benth. 

Bapeam 

Batamote 
Baccbari.• gl.utino•a 
Pera. 

Bl.edo 6 Quel.ite 
Aaarantbu• pal. .. ri. 
Wat•. 

Borra.ja 

Buqambi.l.i.a 
llou9aLD•i.l.l.•• 
•pec:tabi.l.i.a Wi.11.d. 

Bra.ail. 6 
Pal.o de braai.l. 
aaeaato•y1on 
braai.l.etto 
Karat. 

Brea. 
Cerci.di.um torr•~aaua 
(Wata.) Sarq. 

Cacachil.a 

1713 

K&rwi.n•ki.a bumbo1ti.ana 
(Roemer et •chul.ter) Zucc. 

cacalo•úchi.1 

1778 1778 1890 1897 1940 1944 1962 1978 
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P1umerL• rubra L. af. 
acutifoi.ia (Poi.r) Wcod. 

Cal.abaza 
CucurbLta pepo L. 

Cal.abaza bianca 6 
Chi.chi.cayote 

Caneia 
Cinnamo•ua a•y1anicua 
Neee. 

Cai\a de azúcar 
sacbarua orriciaarua 
L. 

cardo O Chi.ii.cote 
Argemon• •••icaaa L. 

Carri.zo 
Pbragait•• co .. unL• (?) 
A.ruado dnna• L. 

Cebad.iil.a 

ceboil.a 
A1J.i.ua cepa L. 

Ch.icura 
Achi.cori.a 
rraD••ria aabroaioi.d•• 
cav. 

Chi.l.tepí.n 
cap•Lcua annuua L. 
var. baccatum 

Chi.no 

Choya 
Cy1i.ndropuati.a ~u1gi.da 
(Engel.m.) Knuth. 

Con~i.turi.l.1.a 
Laataaa caaara L. 

copal. 6 Paio mul.ato 
Bur•era aiaaruba L. 

copal.qut.n 
Coutarea ptero•peraa 
(S. Wat•) standl.. 

Coroni.lla 6 San 
Mi.quel.i.to 
ADtLgoaoa 1•ptopu• 
Hook. 

C.i.1antro 
COriaadrua ••tiwua L. 

Chi.a 
••1•i.• bi.•p&Di.ca L. 
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Chichique1i.te 
6 Hierba Hora 
So1anua aa•ricanua 
Mi.l.l.. 

Chi.1e 
Cap•Lcum annum L. 
Var. 
Acumi.natum Fi.ng. 

Da.mi.a.na 

Turnara dLrru•a Wi.11d. 

DAti.l. 
PboenLx dacty1Lrera 
L. 

Echo 
Pacbycareua pectan
abor igLnua (Enge1mann) 
Bri.tton et Rose 

Epazote 
Cbenopodiua 
aabroaLoid•• 
L. 

Eacobi.11a, Uña de 
gato 6 Gatuna (?) 
Cb1orantba epinoea 
(Benth) Naaom Var 
Spi.nosa. 

Eatafi.ate 
AmbroeLa 
arte•L•Li~o1ia L. 

Eucal.i.pto 
Suca1yptue g1obu1ue 
Labi.l.l.. 

Fri.jol. 
Pbaeao1ue vu1gari• L. 

Gol.ondri.na 
Euphorbi.a proatrata Ai.t. 

Granada 
Puo.Lca granatua L. 

Guaco 
%poao•• arr ... iretii 

Guazi.ma 
Guaa .... u1aLroiia Lam • . 
GuamQchi.l. 
PLtbece11obLua du1ce 
(Rcxb) Benth. 
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Guayaba 
Pai.dum guajaba L. 

Gua.yacA.n 
Ouai.acua cou1ter~ 
A. Gray. 

Hi.erbabuena. 
Mentba •pi.cata L. 

Hi.erba del. maneo 
An•mop•L• ca1LEornica 
Hook. & Arn. 

Hi.erba de l.a 
gol.ondr.Lna O 
Gol.ondri.na. 
Eup~orbi.a sp. 

H.i.gueri.l.l.a. 
Ri.cinua co .. uni.• L. 

H.i.nojo 
roeoicu1ua vu1g•r• 
Mi.l.l.. 

Hohuo 

Hui.ahuona.hua 

Lengua de va.ca 
Rua•x acetoae11• L. 

Li.naza 
Li.aua uai.tati.aa:Laua L. 

Maccehua 

MagUey 6 Mezcal. 
Agave aaguati.~a1i• 
Haw. 

M&Í.Z 
Sea .. .,. L. 

Mal.va 
SLda·acu.ta Burm. 

Manzani.l.l.a 
Matri.cari.a cba-.oai.11a L. * 

Machago 6 mapago (?) 
pal.o col.orado 
CAe•a1pioia p1aty1oba 
s. Wate. 

Matanene 
Ma•cagai.a ••cropt•r• 
(Moc.S. Seaee) N. 

Mezquite 
Proaopi• ju1L~1ora 
(Swartz) oc. 

•+ 
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Mora 
cbioropbora t.i.nctor.i.a 
(L.) Gaud. 

Mostaza 
BraaaLca ca•peatr.i.• 

Naranjo 
C.i.trua aurant.i.ua L. 

Neco 6 Neaco (?) 
WL11ardLa •••.i.cana 
(S. Watson) Rose. 

N.i.nfae 6 capomo (?) 
Nr•pb••• •1•g•n• Hook. 

Nopal. 
Opunt.i.a pu.b•ru1a 
Pfei.ff'er. 

Orégano 
Lip~La pa1••rL s. 

Wata. 

Organo 6 Etcho (?) 
Pacbrc•r•ua 
pecten-a~originua 
(Engel.man) Bri.tton et 
Rose· 

ortiga 
'rrag.i.a pací.~.i.ca 
McVaugh. 

Papache 
Rand.i.a ecbLnocarpa 
Moc. & Seseé. 

Paaeara 

Pi.on.i.l.l.a 
••--•ni.a podecepba1a 
Gray. 

Pi.rCil. 
Scb.i.nu• moiie L. 

Pi.tahaya 
atenocereua thurberi 
(Engel.mann) Buxkaum. 

Po1eo 6 Va1eri.ana (?) 
Li.ppi.a al.ba Mi.l.l.. 

RaLz de 1a vLbora 
ategiaoaperaa 
bal.Lai.~ol.i.ua Banth. 

Ro•a llo•• ap. 

Ruda 
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Sab.i.no 
Taxoclium •ucronatum 
Ten. 

SAv.i.l.a 
Al.o• vera L. 

Sal.v.ia 
B~pti.• emoryL Torrey. 

Sangre da drago 6 
sangi:'e9ado (?) 
Jatroba cordata (C.G. 
Ortega) Muel.l.. 

Sani.ni.puai. 6 
chanat.ipuai. (?) 6 
ojo de chanate (?) 
llbrncbo•i• prr••Lda1L• 
(Lam) Urb. 

Sauce bl.anco 
9a1ix uigra Marah. 

Sauce 
Saabucu• ••xi.cana 
Pre•l.. 

Saya 
Amoreuxi.a ep. 

Sen 

Tabaco 
Ni.cotiana ru•ti.ca L. 

Tamar.indo 
Taaa~i.ndu• Lndicua L. 

T6 da rataa 

Tepegua.ja 
Lr•~1oaa acapu1cenci• 
(JCunth) Benth. 

Teacal.ama 

Tea o 

Tl.ach.inol.e 6 
Tatachi.nol.e 
TOuraerort~a bartwegiaaa 
Steud 

Toje 6 
Toji. (?) 
•~ruttantbu• ap. 

ToJ.oach• 
Datura d~•co1or B•rnh. 

To rote 
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llur••r• ep 

Torot.i.11o 
Ca••a1pLnLa pa1••rL 
s. Wate 

Verdo1aga 
Portu1aca o1erac•• L. 

V.i.norama 
Acacia rarne•Lana 
(L) Wi.l.l.d. 

Zapote pri.eto 
Ca•J.airoa edu1i• 
Ll.ave et Lex. 

Yerba del. ch.i.vato 
C1e•atL• drummondLL 
Torr. & Gray. Deph.i.n.i.um 

Yocohu.1.ro 
e~··~· •LcyoLd•• L. 

Zorr.i.11a 6 Roa.i.11a (?) 
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ANEXO 4.2. Revisión etnobotánica contemporánea. 

SIGNIFICADO DE LAS CLAVES UTILIZADAS PARA DESIGNAR LAS ENFERMEDADES 
Y LA FUENTE BIBLIOGRAFICA CONSULTADA 

A 
Ab: 
Abo: 
Abr: 
Ac: 
Ad: 
Ade: 
Adg: 
Adj: 
Ae: 
Aen: 
Aes: 
Ag: 
Ah: 
A1c: 
A1g: 
A1m: 
Amb: 
Amd: 
Ami: 
Amp: 
An: 
Ane: 
Ang: 
Anh: 
Ant: 
Aoi: 
Ap: 
Ape: 
Api: 
Ap1: 
Apr: 
Ar: 
Ari: 
As: 
Aso: 
Atn: 
Att: 
Aup: 
Avr: 

• Ba: 
Bao: 
Bi: 
B1e: 
Bo: 
Boq: 
Bp: 

Afecciones buca1es 
Abortiva 
Afecciones bronquia1es 
Ataques de1 corazón 
Arrojar desechos en mujeres recién paridas 
Ade1gazar 
Ace1era 1a digestión 
Afecciones digestivas 
Ataques epi1épticos 
Anginas enfermas 
Afecciones estomacales 
Agruras 
Afecciones de1 h~gado 
A1ergias 
A1godonci11o en ~a boca 
A1morranas 
Ampo11as en 1a boca 
Amacizar 1a dentadura 
Amibas 
Ampo11as 
Anticonceptivo 
Anemia 
Anginas 
Anginas hinchadas 
Antibiótico 
Aire en el. oido 
Afecciones pu1monares 
Angina de pecho 
Afecciones de l.a pie1 
Aumenta 1a producción de 1eche 
A1ta presi6n 
Artritris 
Afecciones de1 rift6n 
Asma 
Aso1eado 
Antinefr~tica 
Anti1itiásica 
Auxi1iar de1 parto 
Afecciones de 1as v~as respiratorias 

Baiburines 
Basura en l.os ojos 
Bi1is 
B1enorragia 
Bocio 
Boquil.1as 
Baja presión 
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Bro: Bronquitis 
Bs: Buena suerte 

e: 

e: 
ca: 
Cab: 
Cae: 
Cal: 
Can: 
Cap: 
Car: 
Cas: 
Cb: 
Cbi: 
Ce: 
Ccf: 
Ceo: 
Cct: 
Cde: 
Cdi: 
Cdm: 
Cdv: 
Ce: 
Cef: 
Cep: 
Ces: 
Cg: 
Cgc: 
Ci: 
Cia: 
Cin: 
Civ: 
el: 
Cla: 
Cle: 
Clg: 
Cll: 
Clm: 
Clo: 
Cls: 
Clv: 
Col: 
Cmp: 
ene: 
Cni 
Cns: 
Co: 
Cod 
Coi 
Com 
Con 
Cor 

Cáncer 
Catarro 
Contra el aborto 
Catarros crónicos 
Cálculos 
Cansancio 
Catarro pasmado 
Caries 
caspa 
Catarros bronquiales 
Cálculos biliares 
Crezca el cabello 
Calentura con fria 
Controla el colesterol 
Calentura con tos 
Consistencia a la dentadura 
Control de d-iabetes 
Caida de dientes y muelas, estimula la 
Crecimiento del bazo 
Cólicos estomacales 
Cefalagias 
Coadyuvante en epilepsia y parkinson 
Cáncer en el estómago 
Comezón en la garganta 
Calosfrios de la gripa constipada 
Cisticercosis 
Ciática 
Cáncer en el intestino 
Calentura por procesos infecciones virales 
Cáncer en la lengua 
Clavillos 
Calentura 
Calentura por gripa 
Callos 
calambres 
Calma la locura 
Calentura con sarampion 
Calentura con varicela 
Cólicos 
Calentura en la mujer recién parida 
Cólicos nefríticos 
Cólicos en niños recien nacidos 
Constipación nasal 
Carnosidad en ojos 
Corazón débil 
Colitis 
Comezones 
Concepción ayuda a la 
Corea 
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Cot: 
Cp: 
Cpe: 
Cps: 
ere: 
Cri: 
Crr: 
cru: 
et: 
etc: 
cv: 
Cve: 
Cvj: 

D: 
Da: 
Dad: 
Dai: 
Dan: 
Dar: 
Db: 
De: 
Dcc: 
Dcd: 
Dei: 
Dcr: 
Dcu: 
Dcv: 
od: 
Ddp: 
Deb: 
Ded: 
Dei: 
Dem: 
Den: 
Der: 
Des: 
Dg: 
Dgo: 
Oh: 
Dhe 
Dhi 
Dhp 
Dhu 
Di: 
Dia 
Die 
Dif 
Dim 
Din 
Diñ 
Dip 

Cólicos intestinales 
Caida del cabello se evita la 
Congestión en el pecho 
Controla el peso 
Cálculos renales 
Cólicos en el riñón 
Corrimiento 
Cruda de la borrachera 
Contusiones 
Catarro constipado 
Cálculos vesiculares 
Catarros vesiculares 
Catarros de la vejiga 

Disentería 
Disentería amibiana 
Dientes adoloridos 
Dolor de aire 
Dolor de anginas 
Dolor de articulaciones 
Dolor de boca 
Dolor de cabeza 
Dolor en cualquier parte del cuerpo ó en la caja del 
Dolor de cabeza en la dieta 
Dolor de cintura 
Disenterías crónicas 
Dolores del cuerpo 
Distensión crónica de la vejiga 
Dolor de dientes 
Diarrea de empacho en la dieta del parto 
Debilidad 
Desorden digestivo 
Desinfectante 
Debilidad muscular 
Dolor de encias 
Desinfectar los riñones 
Dolores de espalda 
Dolor de garganta 
Dolor de gota 
Daños en el hígado 
Dolores hepáticos 
Desinflamar el hígado 
Debilidad hepática 
Dolores de huesos 
Diarrea 
Diabetes 
Diarrea crónica 
Difteria 
Dificultad para menstruar 
Dolores internos 
Diarrea en niños 
Diarrea con pujos 
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Dis 
Dit 
Div 
Dm: 
Dn: 
Do: 
Doc: 
Doe: 
Doh: 
Dei: 
Del: 
Dom: 
Dop: 
Op: 
Opa: 
Dpl: 
Opa: 
Dpp: 
Dpu: 
Dr: 
Dre: 
Drn: 
Os: 
Dsa: 
Dsc: 
Osd: 
Dse: 
Dsg: 
Dtb: 

E: 
Ea: 
Eau: 
Ec: 
Eca: 
Ecb: 
Ecc: 
Ed: 
Edi: 
Ee: 
Ees: 
Eh: 
Ein 
Ele 
Emd 
Eme 
Emp 
En: 
Enm 
Eno 
Enp 
Ep: 

Dispepsia 
Dolores en el intestino 
Diarrea verde 
Dolor de muelas 
Desnutrición en niños 
Dolor de ojos 
Dolor de corazón 
Dolor de estómago 
Dolor de hígado 
Dolor de oido 
Dolores 
Dolores musculares 
Dolor de pies 
Dolores de pecho 
Deshidratación post-alcohólica 
Disminuye la producción de leche 
Desechos posparto 
Dolor posparto 
Dolor de pulmón 
Dolores del riñón 
Dolores reumáticos 
Dolores renales 
Deshidratación 
Diarrea con sangre 
Desconcertaduras 
Dolores del sistema digestivo 
Debilidad sexual 
Desgano 
Dejar de tomar bebidas alcohólicas 

Epilepsia 
Evita el aborto 
Elimina el ácido úrico 
Enfermedades capilares 
Evita las canas 
Embellece el cabello 
Enfermedades en el cuero cabelludo 
Enfermedad de los dientes 
Empacho con diarrea 
Enfermedades estomacales 
Encrudecimiento del estomago 
Enfermedad en el hígado 
Empacho intestinal 
Escaldado de la lengua 
Empacho en la dieta 
Empacho estomacal 
Empacho 
Envenenamiento con narcóticos 
Entumido de la mano 
Enfermedad de los ojos 
Enfermedades de la piel 
Expulsión de la placenta 
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Epa 
Epe 
Epi 
Epl 
Epr 
Epu 
Er: 
Eri: 
Es: 
Esa: 
Ese: 
E.s f: 
E.sg: 
E.sh: 
E.si: 
E.so: 
Esp: 
Esr: 
Est: 
Eto: 
Etr: 
Ev: 
Eve: 
Evh: 

.... 
F: 
Fa: 
Fam: 
Fea: 
Fe: 
Fen: 
Fer: 
Fle: 
Fin: 
Fm: 
Fr: 
Fre: 
F.s: 
F.sa: 
Fti: 
Fu: 

Ga: 
Gan: 
Gca: 
Ges: 
Gi: 
Gin: 

Empacho pasmado 
Enfermedades en el pecho 
Erupciones en la piel 
Engrosar los pulmones 
Estimulación del parto 
Empacho del pulmón 
Enf erm~dades del riñón 
Eripisela 
Espasmo 
Enfermedades en la sangre 
Escorbuto 
Estómago flojo 
Engrosar la sangre 
Estómago hinchado 
Enfermedades similares 
Escoriaciones 
Espermatorrea 
Escrofularia 
Estreñimiento 
Estomagudas 
Esterilidad 
Enfermedades Venéreas 
Envenenamiento 
Enfermedades venéreas en el 

Fiebre 
Falta apetito 
Facilita la menstruación 
Fijar cabello 
Fiebre escarlatina 
Fortalecer encías 
Fertilidad 
Flemas 
Fiebre intestinal 
Fria en la matriz 
Fracturas 
Fiebre reumática 
Fiebre del .sarampión 
Fortalecer la sangre 
Fiebre tifoidea 
Flujo uterino 

Gastritis 
Gastritis nerviosa 
Granos en la cara 
Gases estomacales 
Gases intestinales 
Golpes internos 
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Glt: 
Gm: 
Go: 
Gol: 
Got: 
Gra: 
Gpm: 
Gre: 
Gri: 
Grc: 
Gt: 

H 

H: 
Hcg: 
Hch: 
He: 
Hem: 
Hep: 

Her: 
Hi: 
Hid: 
Hin: 
Hip: 
Hn: 
Ha: 
Hom: 
Han: 
Hop: 
Hp: 
Hpm: 
Hpt: 
Hq: 
Hu: 
Hur: 
Hvp: 

Ia: 
lar: 
Iau: 
Ib: 
Ibr: 
Ict: 
Id: 
Idj: 
Ie: 
les: 
Ife: 
Ig: 
Iga: 

Gripa ligera con tos sencilla 
Golpes musculares 
Gonorrea 
Golpes 
Gota 
Granos 
Granos por picaduras de moscos 
Gripa resfriada 
Gripa 
Gripa constipada 
Golpes ó quemaduras 

Hemorragias 
Hinchazones por golpes 
Hinchazón 
Heridas 
Hemorroides 
Hepatitis 

Hernias 
Hemorragias intestinales 
Hidropesía 
Hemorragia interna 
Heridas infectadas o pasmadas 
Hemorragias nasales 
Hipo 
Hinchazón del ombligo 
Hongos 
Hongos en los pies 
Hemorragias por parto 
Hemorragias por menstruación 
Hipertensión (presión arterial alta) 
Huesos quebrados 
Hemorragia uterina 
Hemorragias uretrales 
Hinchazones viejas por picaduras 

Inflamación de anginas 
Inflamación del aparato respiratorio 
Inflamación del parata urinario 
Infecciones bucales 
Infecciones bronquiales 
Ictericia 
Inflamaciones digestivas 
Infección en los dientes 
Irritaciones en las encías 
Infección estomacal 
Infecciones 
Infecciones en la garganta 
Inflamación en la garganta 
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Igt: 
Ii: 
Ilg: 
Ima: 
Im: 
Imp: 
In: 
Ine: 
Inf: 
Inh: 
Ini: 
Inm: 
Ino: 
Inp: 
Ins: 
Io: 
Ioi: 
Ioj: 
Ip: 
Ipa: 
Ipe: 
Ipi: 
Ipn: 
Irb: 
Ire: 
Irg: 
Irp: 
Is: 
Isd: 
Itd: 
Itr: 
Iv: 
Iva: 
Ive: 
Ivr: 

Inflamación gastrointestinal 
Inflamaciones intestinales 
Infecciones leves en la garganta 
Infección en la matriz 
Irregularidades menstruales 
Impurezas en la piel 
Indigestión 
Inflamación externa 
Inflamaciones 
Inflamación del hígado 
Inflamación interna 
Inflamaciones musculares 
Inflamaciones en los ojos 
Infecciones en la piel 
Insomnio 
Infecciones en los ojos 
Infección en el oído 
Irritación en los ojos 
Irritaciones en la piel 
Infección parasitaria 
Inflamación e~ el pecho 
Inflamaciones en la piel 
Inflamación del páncreas 
Irritaciones en la boca 
Infecciones renales 
Irritaciones en la garganta 
Infecciones en las vías respiratorias 
Impotencia sexual 
Irritaciones del sistema digestivo 
Inflamaciones del tracto digestivo 
Infecciones del tracto digestivo 
Inflamación en la vejiga 
Inflamación en el bazo 
Infecciones en la vejiga 
Inflamación en las vías urinarias 

Jio: Jiotes 

La: 
Lap: 
Lar: 
Las: 
Le: 
Lea: 
Le: 
Lep: 
Ler: 
Li: 
Lhe: 
Lin: 

Latido 
Labios partidos 
Laringitis 
Lastimaduras 
Lavar cicatrices 
Llagas en la cabeza 
Leucorrea 
Lepra 
Limpia el estómago del recién nacido 
Lombrices intestinales 
Lavar heridas 
Lavado de intestinos 
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Lio: 
Lla: 
Llb: 
Lle: 
Llf: 
Lll: 
Lln: 
Llp: 
Loe: 
Lom: 
Lp: 
Lpg: 
Lu: 
Lux: 
Lza: 

Ha: 
Mal: 
Hao: 
Map: 
Mar: 
Mbc: 
Mea: 
Me: 
Mes: 
Md: 
Mdi: 
Me: 
Mes: 
Mex: 
Mh: 
Mha: 
Mi: 
Mlo: 
Mo: 
Moc: 
Moi: 
Moj: 
Mom: 
Mor: 
Mp: 
Mpe: 
Mpi: 
Mre: 
Mv: 
Mve: 

lN 

N: 
Nef: 
Nei: 

Limpieza de ojos 

bucales 
crónicas 
fistulosas 
leprosas 
infectadas 
pasmadas 

Llagas 
Llagas 
Llagas 
Llagas 
Llagas 
Llagas 
Llagas 
Locura 
Lombrices 
Lesiones en la piel 
Lesiones por golpes 
Lumbago 
Luxaciones 
Llaza 

Magullones 
Malaria 
Mal de ojo 
Mordedura de animales ponzoñosos 
Mareo 
Manchas blancas en la cabeza 
Hales cardiacos 
Manchas en la córnea 
Mala circulación de la sangre 
Mordeduras 
Males en los dientes 
Hez quinos 
Hales estomacales 
Menstruación excesiva 
Males en el higado 
Males hepáticos 
Mordeduras de insectos 
Mal olor de las axilas 
Manchas en los ojos 
Mollera caida 
Males en el oido 
Males en los ojos 
Males en el ombligo 
Mal de crin 
Males en el pecho 
Mordedura de perro 
Manchas en la piel 
Males renales 
Mordedura de vibora 
Males en la vejiga 

Neuralgias 
Nefritis 
Neuralgias intercostal 
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Ner: 
Nie: 
Nm: 
No: 

Ob: 
Oen: 
Oj: 
Ol: 
Omr: 
Or: 
Osu: 

I? 

Pa: 
Pab: 
Pac: 
Pal: 
Pan: 
Pap: 
Paq: 
Par: 
Pas: 
Pe: 
Pea: 
Pcl: 
Pcm: 
Peo: 
Pct: 
Pd: 
Pe: 
Ph: 
Pi: 
Pie: 
Pin: 
Pio: 
Pir: 
Pj: 
Ple: 
Pll: 
Plp: 
Pm: 
Pmd: 

Nervios 
Niños estreñidos 
Niños miones 
Nubosidad en los ojos 

Obesidad 
Otras enfermedades nerviosas 
Ojos irritados 
Ojos lagañosos 
Otros males del riñón 
Orquitis 
Orín suelto 

Piquetes de alacrán 
Padecimientos en la boca 
Parásitos en la cabeza 
Paludismo 
Picaduras de animales 
Piquetes de animales ponzoñosos 
Pasta para quebraduras 
Parálisis 
Pasmo 
Películas en la córnea 
Punzadas en la cabeza 
Piquetes por clavos y espinas 
Para que se corte la regla 
Palpitaciones del corazón 
Pulmón contaminado por tabaquismo 
Pasmo en la dieta 
Problemas estomacales 
Picadura de hormiga 
Parásitos intestinales 
Picaduras 
Piquetes de insectos 
Piorrea 
Piedras en el riñón 
Piojos 
Pleuresía 
Pasmo en las llagas 
Palpitaciones 
Picaduras de mantarraya 
Protege a la mujer en la dieta contra 

sereno 
Pme: 
Pp: 
Po: 
Pol 
Pos 
Ppe 

Producción de menstruación 
Problemas de parto 
Punzadas en los ojos 
Poliomielitis 
Postemilla 
Paperas 
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Ppi: Padecimientos en la piel 
Piojos en el pubis 
Prostatis 

Ppu: 
Pr: 
Pri: 
Prs: 
Ps: 
Pu: 
Puc: 
Pun: 
Pur: 
Pus: 

Problemas en el riñón 
Parásitos 
Purificar la sangre 
Pujo 
Punzadas en el corazón 
Pujo de niño 
Purga 
Pujos con sangre 

Pv: 
Pvn: 

Piedras en la vejiga 
Picaduras de viuda negra 

Que: Quemaduras 

Ra: Rabia 
Re: Resfrío 
Rec: 
Rej: 
Rep: 
Res: 
Reu: 
Rev: 
Rh: 
Ri: 

Reumas comezonientas 
Rejuvenecedor 
Restablecer después del 
Refrescar el estómago 
Reumas 
Reumas viejas 
Remedio hepático 
Riñones 

parto 

Rm: 
Ro: 

Regulación de la menstruación 
Ronquera 

Ron: 
Rp: 

Sa: 
Sab: 
Sac: 
Sae: 

Sal: 
San: 
Sap: 
Sar: 
Sen: 
Shu: 
Sif: 
Smu: 
Sof: 
Sor: 
Sp: 
Su: 

Ronchas 
Renovar la piel 

Sarampión 
Sabañones 
Salga cabello 
Sacar espinas 

Salpullido 
Sangre en la encia 
Sangre pasmada 
sarna 
Senusiti.s 
Soldar huesos 
Sífilis 
Secar el muñón umbilical 
Sofocado 
Sordera 
Sufrimiento del parto 
Susto 
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Sv: Sacar el viento 

Te: 
Tea: 
Ter: 
Td: 
Tdo: 
Tes: 
Tf: 
Tgi: 
Th: 
Thi: 
Ti: 
Tiñ: 
Tm: 
Tn: 
Tnl: 
To: 
Tof: 
Top: 
Tor: 
Tp: 
Tpa: 
Tr: 
Tra: 
Tre: 
Tri: 
Trq: 
Ts: 
Tu: 
Tue: 
Tum: 
Tvr: 
Tvu: 

Ub: 
Ue: 
Ug: 
Ui: 
Uin: 
Ulc: 
Ur: 
Urt: 

va: 
Var: 
Ve: 
Ve: 

Tipos de cáncer 
Trastornos capilares 
Tos crónica 
Trastornos digestivos 
Tumores dolorosos 
Trastornos estomacales 
Tifoidea 
Trastornos gastrointestinales 
Trastornos hepáticos 
Trastornos del higado 
Tifoidea crónica 
Tiña 
Trastornos menstruales 
Trastornos nerviosos 
Trastornos nerviosos leves 
Tos 
Tos ferina 
Tos persistente 
Torzones 
Trastornos del pecho 
Tos pasmada 
Traumatismo 
Tratamiento antihelmíntico 
Tos resfriada 
Tristeza 
Tranquilizante 
Tos seca 
Tuberculosis 
Tumores estomacales 
Tumores 
Tratamiento para las vías respiratorias 
Trastornos en las vias urinarias 

Ulceras bucales 
Ulceras estomacales 
Ulceras gástricas 
Ulceras intestinales 
Ulceras internas 
Ulceras 
Urzuela 
Urticaria 

Várices 
Varicela 
Verrugas 
Bazo crecido 
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Vea 
Vie 
Vir 
Vj: 
Vo: 
Voc: 
Vs: 

Veneno de abeja 
Viento en el estómago 
Viruela 
Vejiga inflamada 
Vómito 
Vómito con calentura 
Vómito con sangre 

SIGNIFICADO DE LAS CLAVES UTILIZADAS PARA DESIGNAR LAS FUENTES 
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ANEXO S.l. 

--------------- OUTPUT ----- 0.11'3.1'37 '9:0:J ------""=-------
Input m•tri:c z Bi,CAHtTA.BtN 
Cornman"t•: 
.. CAHITA.BIN. 
"RECONOCIMIENTO DE ESTlMUl..OS. 

·"Hll..ERAS SON ESTlMUl..OS. •:Ot..UMNns SON ( NF"O~·t-IAr tTr:' S • 

typo•l • s1 :e-.::u by €.0, nr::-n•:>ne 

F'VV VPG OGC SGH r.-:.i:; JSA f:<•MM azo 
------------------------------------------------------------------------

1 t .000 1.000 \ .000 1.000 t -'"'00 1.000 1.000 1.12)00 
1.00m l.000 l.000 1.000 !. .C'H/"';1 1.000 1.000 1.000 

"' t.c.".100 1.000 t.OC71C'l \ .!2Hi'l0 t .'-iot-i 1.IZl00 1.000 1.000 ... 1.001Z) 1.000 1.0c0 1.~00 0.l,!.."11<, 1 .cce 1.000 1.000 
::; 1.00e 1.000 1.000 1.'"30'1 ! .o;-tO(;'I 1.01Z10 1.00IZI 1.000 
€. 1.000 t .IZl00 1.000 1.t-1:100 1 .~00 l.0COl0 1.000 1 .000 
7 1.000 1.000 1.000 t .(i"J00 t .1.iC"lci 1.000 1.2100 1.000 
0 1.íil"30 t.000 1.000 1-"'º"' ~ • c:wu.i 1 .000 1.000 1.000 
9 1.000 \ .000 1.000 1.tllCI.., ! .; .. G'U., !. _,,,..,0 1.000 l .00~ 
10 1.000 t .000 1.000 ! .0C'IO 1 .(;'!Ot., 1.000 1 .flUZ!0 1 .000 
11 1.0m0 1.00"1 1.00r.1 l-0~r..i o . ,,, .. ~, l .!<100 1.'1'!00 l .0rl'0 
1::? 1 .. 000 1.000 1.000 1 .oc;:io 1 .o-;,c-, t. -.~00 1.000 1 .000 
13 ' 1.000 1.000 1.00t') 1.ci00 t .ZIZ)C.1 1.C00 l .000 1 .000 
14 1.00m 1 .00m 1.000 1.LIJ00 1.00" 0.000 1.000 1.000 
15 1.0m0 t.000 1.000 ! .00C" 1.~\1,l-1 1 .000 ! .000 1.00"1 
1€. ' t .000 1.000 1.000 0. ~ior.J o.r:ucir;i 1.000 1 .000 l .000 
17 1.000 1.000 1.000 1.l<!~C'.'I \ .C'IC..,t1 1 .000 1.000 l .000 
10 1 .. 000 0.000 1 .000 t .t.'HlltZ 1.f.."'.'Q'lt., 

1 ·º"''' 1 .C'J00 1.000 
19 1 .. 000 1.000 :. .000 l .l"º"" !.C'!Vlli 1 .000 1.000 1.000 
::?0 1.m00 1.000 

t ·""'" 
1.cmt"I !.cicii..1 1 .rn0ro1 1.000 ! .li'I00 

LVV NVV NAV '"'PP •: r···~ SMC~ •:-"lv1:; L'/S 

------------------------------------------------------------------------
1 1.000 1.~fZl0 1 .mzm t .Q00 . ;-t~-'!,, 1.000 1.0~Q'J: l .Z12m 

1.000 t .!2HZl0 1.000 1 .01710 1 • ~,C,(1 l .000 1.000 1.01.a0 

"' t.00fZI 1.000 1.000 1 • '"''! ! . ~~ºº 1 .000 l .~00 1 .000 .. t .000 1.000 1. 001<) 1.000 l .l-'}Ci.-i 1.000 0.000 0.000 
::; 1.12300 1.0tZllZI 1.000 t .'1"10 1.~('lt..i 1.00"1 1.0"10 l .0"10 
€. t.01l10 1.000 l .000 l .001t'! l • CH .. ~'~ l .000 1 .000 0.000 
7 1.000 1.000 1 .000 1 -~"ª 1.00t'I l .000 1. :Ll00 1.000 
0 1.000 1.000 1 .000 1 .000 i. -:irn.'"'! l .000 1.000 1.0"'0 
9 1 .000 1.000 ! .000 1.0C!!O t.;,,,(,, 1.01710 !. .~00 1.000 
1" 1.0Ql0 l .IZ)00 1 .000 l .00" : -º~" 1.000 1.01;]0 1.000 
11 1.000 1.000 0.2100 l. .000 1 • ~iC":o 0.000 1.~00 0.000 
1::? 1.000 1.0(;')0 l .000 1 .1",1C2UZJ ! .:;it;ir;i !. .000 1.CC2!0 ! .000 
l:J 1.000 1.000 1 .0ma 1.000 !. . ~1t:i(.) l .00~ 1.000 ~.000 
14 1.000 0.000 0.000 1.000 1 .000 0.000 0.000 0.000 
l:S 1.000 1.000 t .0"10 1.0m0 t .0VIO 1.000 0.000 0.000 
1€. 1.000 1.000 l .00ro'l 1.00c:i i .0C:"J 0.000 0.000 l .000 
17 t .000 t .000 1 .000 1 .000 1.000 1 .00CZI 1.0e10 1.000 
10 1.000 1.000 1 .000 1 .000 1.000 1.000 1.000 0.000 
19 1.000 l .CS00 l .000 ! .000 1 .C~C"I 1.000 1.000 0.000 

"" 1 .000 1.000 l .000 1 .000 1.~0~ 1.000 1.000 1.000 

AF"M LPZ GEV MAV rlL1A• F"MP VLP AGM 
-------------------------------------------------------------------------

1 1.000 l .OH7.10 t .'7.lal0 1.1.:""JC\{.i 1.~0(."I ! -~ºº ! ·º""" 1.000 
t .000 t.000 l .000 ! .000 l .12100 1.000 1.000 1.000 

"' 1.000 1.000 l .Ql00 1.0fZl0 0.000 1.000 1.000 l .OIZlt<:I ... 1.000 1.000 1.000 1.00'71 1.000 l.1.a00 1.00t<l 0.000 
::; l .00ca t .000 l .000 \ ."100 t .tlJ((l0 0.000 l .2'00 t ,00V' 
€. t .00ca 1.000 1.000 t .ca00 ! .1:100 1.00121 0.000 t .000 
7 1.00QJ 1.000 l .00ca 1.0el0 1 .ocm 1.00121 1.01Z10 1.000 
B 1 .. 000 1.000 l .llJ00 1.000 l .. t<iC0 1.000 1.000 1.000 
9 1 .000 !..000 1-000 l .0c.10 z..000 1.12100 0.000 1.000 
10 1.000 1.000 t .000 1.00'1 • vii.~0 1.000 1.000 1.000 
11 1 .01210 0.000 :..01Zm t .0Z0 0.W~''V'1 1.000 0.000 0.00"3 
1::? 1.0m0 1.000 t .00m 1.000 l .'100 t.000 0.2100 !. .000 
1:J 1. CZU21QJ 1.000 1.000 1.000 1.'711710 1.000 1.000 !. .000 
14 1.000 1.000 1.000 0.000 el.0L-10 0.000 0.000 0.000 
1" 1.000 0.000 0.000 1 .00ca 0.000 1.000 0.000 !. .000 
1€. 1.000 0.01ZUZI 0.000 t .000 l .0flHZJ 1.000 0.000 0.000 
17 1.000 1.tzl00 1 .00"1 1 .000 1.i;"'1'71Q1 t.11100 1.2100 1.21210 
19 1.000 0.000 l .Q\00 t .000 \ .. (~HZ!l'l 1.1.:100 1.000 1.'7:100 
19 i..000 1.000 1.000 1.000 1.01l!"1 1.000 1. .000 0.000 
:>0 1.000 t .000 1.000 1. .01710 1.000 1.000 l .000 1.000 

208 



ANEXO s.l. 

Of-tV vvv MV~ r.:cr r"".EV L.f:ºA HVV APC 

------------------------------------------------------------------------
1 1 .OOt'1 1.000 1.t'l00 1.0t'lC'J 1.tiC"l1.-i 1.'30'1 1.'100 1.fD00 

1.000 o."'"' 1.t<WJO 0.000 l .. '"100 1.000 1 .. 00!0 1 .. 000 

3 1.000 "·'"'º 1.,w10 º·"nt1 1.L.lV!O 1.000 1-""'"' 1.lll00 
4 0.000 0.000 "'·"""' 0-"'"'''", 1.r.'H.-,CI 1.0C'l0 1.Clllllll 1.00121 

5 t .0ti0 1.000 1 .0no t ,.,lt.iO 
1. ~""'" 1 .. 000 1 .01210 1 .0t?l"I 

e. 1.000 1.000 1 .C:10" O .. Lit10 1. t1('"' 1 • '"'º 1.000 1 .000 
7 1.000 1.000 t.C''00 1.{')l<'tt? l.Cllt-lC'J 1-~00 1.l<'t00 1 .000 
8 1.000 1.00G:l 1. ~"º" l .fti00 t.u.10'1 1.000 1 .000 1.000 
'3 t.000 1.000 \ .~'710 t .0!;"10 t.:.:"1t"lt'1 1.t.i0t'! 1 .000 1.000 
10! 1.000 l .l.l00 1 .rzio0 l .0tl0 1.000 1.0r,;i0 

1 ·"'"'"' 
1 .000 

11 "·"'"º 0.000 0.COIZl 0.0t"'IO 1.2!~0 0.000 1.000 1 .000 

1~ 0 .. 00CI 1.000 1.000 1.000 0."1Ct.IC 1.00i;, 1 .000 1.0c;';0 

13 1.000 1.000 1 .00tl 1.ZJP'!Ct.I 1.l.""100 1.t-10~ t .ocio t .000 

14 1.000 121.000 0.0C'JC'J C'J.000 0. c.i00 o.Q'J0C"I C'l.000 1.000 

1" 0 .. 000 0.000 1 .000 :n.001?1 1.C'l00 0.'1"1Ct.I t .0171,., 1 .t'!00 

1e. "·ººº 1.000 1.00t'! C'J.000 :;,.~ciC'l 0.00l'l 1.000 1.0f.J'21 
17 1.000 1.000 t ·º''0 1.1;it10 1 .i;,oc'I 1 .00C"J 1 .t".IVH/I 1 .000 

18 1.000 0.0t'lO 1.cwm O.!..it;C'J ~.nao O.fllr;i~ 1.li,C'l0 1.000 

1'3 1.00'1 0.000 1.\i,li'IC'J 1 .rn,:JO li.r-H"tti 1 • t:J00 t .rn:io 1.r.;Jo0 

~ .. t .ocia 1.t'IC'!C'J 1 .!{'t00 t .ntici : .cw:o ! • ~ll.,,C.i ! .Ol.il."I t .l,~0 

Af"\.' ncv F"C1C 1u-p ··;1-,f·· f"·vc ~·YA ,-,es 
------------------------------------------------------------------------

1 1.000 1.000 1.C'JC'JO 1.om0 t.C'IC'lti 1 .:'JC.,0 1 .. n~0 1.000 
1.000 1.m;;:,0 1.C'JOO 1.r;io0 

1 -~"'" t .lif?.!O 1 .. 00~ 1 .000 

3 1.000 0.000 1.t:UJ0 1 • ~'10l'I 1.t'l1t.ici l . ~'1~'l 1 .~t.ic..i 1.000 
4 1.000 1.000 1 .t-nii.i 1.0t'IO \ .00f.'} 1.t-,0C'J l .'-J00 1.000 
5 1.001<1 1.000 1 .000 t.mno t.:nti0 1 .f.""lf.(10 1 • .;,"0 l .t'100 

6 1.000 1.000 1.000 1.0'10 t .00'1 1 .000 1 .000 1 .000 
7 1.000 1.02'0 1.000 1.2100 l .O~Z'I 1.000 1.l<J0i3 1.000 
8 1.000 1.000 l.tiiC"'!?t 1.0C"JO t .C."JCO 1.0r3'1 1 .Cj'H?l0 1.000 
'3 1.000 1.000 1.0f710 1.ce-0 1.:71C"l'1 1 • ~1CI" 1.C'lt'l0 1.000 
10! 1.000 1.000 

1 ·''ºUJ 1.0t:JO 1-"'''" 1 ·º''HZ! 1.ocm 1.0u0 
11 1.0IZ'v.t 1.000 l .0l'O i .0c1;:1 1. ~ioo l .000 1 .000 1.000 
1~ 1.000 1.000 1 .000 1.000 l .000 :. ·"º" 1.ti00 l .::l00 
13 1.000 1.000 1.00t'I 1.mnC'l l .:;]~C'1 t .!;'!Ci'J0 t.000 1.000 
14 0.000 1.000 1 .. 000 1.000 0.000 1.'100 1.000 1.000 
15 1 .. 000 1.000 O.C?'l00 1.0017.1 1.:;,00 1 .000 1 .000 1 .. 000 
1G 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0012! t .000 1.000 
17 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 .000 1.000 
18 1.000 1.000 1.000 0.000 l.000 1.tzw.10 \ .000 1 .000 
1'3 1.000 1.000 1 .000 1.000 l .JJC'lC t .t."10C"I 1.m210 1 .. 000 
~ .. 1.000 1.00C"J 1.00'1 1.00(2! l .00Cil 1.000 1.000 1 .. 000 

MCV PVP MCF F-i::c f"r:;:·1:a VVF" S~G MBV 
------------------------------------------------------------------------

1 ! .001;l 1.000 1.000 1.000 
1 • """" 

1-"-"00 1.000 1.000 
1.00Cl 1.000 1.000 1.000 1 .0QIO 1.000 1.000 1.000 
0,.C'JC'WI 1 .UJPtP'I 

t -"'"'"' 
~.VU7\171 ' _QIC71(71 t .O!C71C"I t.QIO'ICi'I 1.0121121 

4 1.000 1.0210 l .. '2100 0.000 1.00'-'! 1.000 1."00 :. .000 
s 1.000 1.0rn0 1 .000 1.000 t .000 l .000 1.000 1.000 .. 1.0"10 1 .. 000 l .000 1. .. 000 l.Vl00 \ .r.i'lC".10 l. .00C".I Hl8S 7 1.000 1.000 1.000 1.000 1.t".ltlllí'J 1.01.fll.:'1 1.000 

8 t .. 1<>00 1.0'10 1.000 1.01ll0 1.000 t .000 1.01210 1.000 

'3 0.001(] 1.01Z10 0.000 0.01Zl0 1.000 :. .. c;:,00 1.000 1.000 
10l 1.000 1.000 1.000 1.000 1.001<"1 1 .. 000 1.000 1.000 
11 1.'-100 1.000 1.IZJ00 1 .. 00c;1 1.000 1.000 1 .000 1.000 
12 1.000 t .000 1.000 0.000 1 .. 000 1.00CZI 1.00czi 0.0t2l0 
1:: 1.0'22122 1 .ma0 1 .000 0.00Ci'I 1.000 1.000 1.000 1 .000 
14 1.000 0.000 1.000 1.000 <;).000 1.000 l.C".101ii 1.000 
15 1.0czu2t 1.000 0 .. 000 0.0(Zl0 0.00t'I 1.000 t.IZlli:lrll 1 .. 000 
1e. 1.000 1.000 1 .. 000 1.000 t.000 1.000 1.000 1 .000 
17 1 .. 0ra0 1.01Z10 1.000 l.00C7.J 1.017.10 1.0"30 t .. 0rll0 1 .. 000 
18 0.000 1.000 0.000 0.000 t .00(2) 1 .0f2>0 1 .. 000 1 .. 000 
1'3 1.000 1.000 1.IZJ00 1.1m::""' :. .000 1.000 1 .. 000 1.000 
20l 1 .. 000 1.000 1.01210 1.000 \ .000 1.000 1.000 1.000 
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A"fEXCl 5 .. 1 

1 1.l')OO 1.0ra0 J .00"1 1.0"1"1 1.000 1.000 1.000 1.rzi00 
1.000 1.000 

1. '"'" 
1.000 l .,lD0 1.000 

J ·""'" 
1.000 

1.0'10 1.000 0-""" o.~0"' 1 .'100 0.000 1.(;),10 0.000 
t.Ll00 1."00 

1 • '""" 
0.0~0 0. Ct""' 0.000 1.000 0.000 ., 1.000 1.000 0.000 1.,10L1 1-"'º"' J .0Dn 1.000 1.000 

1.ou0 1.00VI 1."1"'" 1 - t](<']l,1 1 .l.100 
1 - """' 

1.'10" 1-000 , 1 .0n0 1.01110 !.C..1VJ,, 1 -''º"1 '·"'"" 1 • '"~" t .000 t .c0u 
o 

1 ·º"'"" '·""" 1 .\::1'10 1-~"'"") 1.1.H.]0 1.Dl<l0 1.000 l.l.D00 
-;, 1.000 1.UVl0 º·""" t .U0C.l 1.'100 0.000 1-""'" "·""'0 
10 1-""" 1.{,100 1.í."'lf.-H.l 1.1.100 

l . '"'" 
1.000 

1 ·""" 
1.000 

11 1.0LWJ 1.00'1) "·""'0 ,, -'"'" l.Ot.1'1 ".,·"'º"' "·"'"" 0.000 
lZ 1-""" 1.0"'" ,l.t.1í.J"1 !tl.l.'l.l'"' 1 • l'l!.1'.i 1.1..100 1.000 o.'"'" 1:3 t .000 

1 ·"'~" 1 .000 
t ·º''º 1.( .. .HH.l 1.000 1 .000 1.000 

14 1.000 0.000 "'. '"'lc.J 1.L)~Q ~-"""' t.l.000 1.000 1.0t.l0 

"' 1.000 1.000 O.t.lt.'" 0.000 "'·""" n.000 0.000 0.000 
lE. 0.000 1. ""," "·""'" "·"'"'"' 0-"''''' 1.1<:100 0.000 0.000 
17 1.000 1.000 1.00'1 1.cc10 1.000 

1. '"'" 
1.000 1.000 

IB 0·'"''"" 1 .000 1.oon ~1.000 "'. "'00 0.000 1.000 0.000 
19 1.000 1-""" 1.'100 1.nn" 0.000 0.000 1.0{ZJ'1 t .000 

"" 1.0"0 1 .000 1.00'1 1.1.lL)L"'J r .:.J'1o 1.m.:i0 1.000 
1 • "'"' 

IGF" VHO MCL •.11.:r 
------------------------------------

1 1.000 1 .000 1.00C'] l ·""r;) 
1-""" l .0n0 J .000 1-"-.,"'" 

3 0,."300 1.000 1.0'10 t • l."'"j .. 1.000 0.000 
1 ·""" "·"'"" " 1.000 1 .0"'" t ;OOO t. -~Z'Jt.1 

e. 1.000 1-"""' l . ""'"" 1 - ~'"', 7 1.000 1.000 1."10'1 1.000 
o 1.000 1 • '"'0 l • "''"1 1.1.'.1"'0 
9 1.000 t .. 000 º·""º t .a00 
10 1.000 t .000 1.000 1-""" 11 

t ·""" 
0 .. IZl00 1.00"1 "'·"""' IZ 0.000 0.000 0.000 ". '""' 13 t .000 1.000 1.00D 1.:.100 , .. 1.000 1 .000 1 .000 

1 ·""" 1'5 0.000 1.01rl0 1.000 0.(,)01(\ 
lE. 0.000 

1 ·'"'" 
0.000 kl.l<l0~1 

17 1.000 
1 ·'"'" 

1.000 1.000 
18 0.000 : ,· 1 .000 "·""" 0.000 
19 1.000 

1 • '"~" 1 - ~~"'"' t"'.~100 

"" 1.000 1.'100 1-""'" 1.,l00 

.{; 

! . ·, :.~· 
r;.; ,, ~ 

2"1 o 



ANEXO S-2 
-••••••--•--••• OUTPUT ••-•• 8/19/~7 ~:1~ ~--~---••••••"• 

Input m~tr1~: O:,CAHITA.8DM 
C•:iomment'!S: 
"C:AHITA.BOM. 
"USOS MEDICINALES. 
"H I LEPAS SON ESF'C1: 1 ES• COLUMNAS SON I MrOPMANTCZ. 
type•t. ~1=~-::::0 by EO. 

F"VB SGH ..J5A !>MM BZD 

------------------------------------------------------------------------

... 
" G 
7 
B .,, 
10 
11 
1 :o 
lZ 
14 
15 
1G 
17 
10 
19 
::00 

.. 
5 
G 
7 
B .,, 
10 
11 
1:: 
1::: 
14 
l:S 
1G 
17 
10 
1"3 

:OOI 

... 
5 
G 
7 
B .,, 
10! 
11 
1:: 
13 
14 

1" 
16 
17 
10 
1"3 -., 

4.000· 
1.000 
::.000 
e.000 
::.D00 
3.000 

=·ºº"' ::::.000 
1.000 
4.000 
::.000 
4.000 
:=.000 
::::.000 
1.000 
:::.000 
::::.000 
::.ooo 
.::.000 
1.000 

::.C!HZllZ> 
4.001Z) 
:::.000 
:::.000 
::;.000 
:::.000 
4.000 
::.00"1 
:::.IZ>00 
:;.0"10 
::.IZ>00 
:::.000 
1.12100 
:.:.12100 
1.~00 

:::.~00 

:.:.000 
3.000 
::::.:2l01Z) 
121.01Z)IZ) 

3.000 
::.e00 
3.000 
3.000 
:::.000 
:::.000 
:::.00tz1 
:::.000 
:.:.000 
:::.00"1 
1.000 
::.000 
1.000 
:::.fl3'2'0 
1.000 
1.000 
1.000 
:::.000 
1.000 
~-0~0 

::.t;)00 
·::.000 
::.000 
::::.000 
::.000 
::.00fll 
::.cu;iC'J 
::.ot<il.'1 
1.Q')00 

1-""º ::.ceo 
::.000 
:.:.000 
1.000 
1.000 
::::.ooc 
l .t,~0 
0.000 
.::.,'lt'lO 
1 .000 

::.000 
4.'100 
0.crtio 
e..000 
:::.aoo 
1.000 
:::.'-"!00 
:::.olil0 
.::.000 
1.:2100 
::.001"l 
:::.000 
1.Ci'J00 
1.000 
1 .001il 
1.000 
1.000 
0.000 
1.000 
0.000 

LPZ 

0.000 
::.1'l00 
0.000 
1.om:;~ 

:::.crtl1'' 
1.:z)01"] 
::.000 
:::.000 
1.000 
::..000 
::.i;:i00 
:::.000 
0.000 
=:.000 
0.0.a0 
0.000 
1.000. 
0.000 
0.000 
t .12100 

.1.or;;ivi 
5.000 
•l.0'10 

~-º"'" =·"'"'0 :.:.meo 
-~. "'""" 
::.1."'ll.".1111 
.::.íll'10 
::.eme 
·'·ººº ::::.01:"0 
l .Ol;'lt'l 
! .'11;."JO 
::::.oct'l 
:::.oca 
::.oc;ir;;'l 
::.cor;, 
=-~"''-" 
!. -~'ºº 

:::.~00 

::.t'l1''J0 
::.0ticn 
::.no0 
::.000 
1.000 
::.0!Zl0 
::.000 
1.000 
1.:üOC<:I 
1 .000 
::.co"' 
::..0'2l0 
1.001') 
l .~00 
:::.~00 
:::.000 
0.000 
t .0Ql0 
0.000 

1.000 
:::.000 
::.00Ql 
:::.OIZIO 
1.000 
:::.C!l00 
::.000 
:::.001Zl 
·::.t.,00 
::.00{.) 
1.000 
::.C0fll 
1.000 
:::.IZl00 
:::.0017!, 
0.000 
l .0tnl2J 
0.0'2>0 
1.000 
0.000 

.,.~,,,., 

=-~'10t'"J 
::.V101.i 

1. '""'., 
::."10ti 
l .C"JOQ) 
1 .'210,, 
3.lt.'lllt.:l 
::.000 
~·.t'JOt'l 
1.:;,i;iti 
::.cm . ., 
t~. "1~ti 

!. .~tH-, 

1 • '"'~~' 
1.1.1.'KlO 
o. f,~t<'lti 
l .Otit.i 

! . ~"'"fOi 

t • ~,~ .. , 
::.0LWI 
t .. 01''10 
1 .. 000 
::.'1CO 

.00C' 
::.ooo 
l .000 
::.000 

1 ·ºº"' l.Ot10 
::.i.J00 
l .0'10 
::.000 
0.000 

t ·º"'~"' 
1.~00 

t .Ot".10 
l .00(1 
1 .000 

M"V 

1.000 
::.000 
::.000 
'!i.000 
::.000 
l .1Zl0!;) 
::.001") 
1.IZl0!21 
::."100 
1 .. 000 
::.00c 
:: • ceno 
1.0r;.10 
0.000 
0.000 
t .. Of.<!0 
1.000 
t.~.000 
1.0t'llO:l 
1.0em 

2·.11 

:.:.t'lOC"I 
::.oco 

"'·"'º'" =.000 
::.CJ,,C"J 
"'·ººº ::.01;'1<tJ 
=~ . t1t~I.) 
t .C">rmn 
:;.~ca 

1 ·'""º :.:.000 
~. oroit1 
1.C'lCt"J 
1. C')Clli 
::.,100 
::.tW10 

.OCIO 
1 • ~11.1n 
~i. r.'t"O 

.-~. ticio 
~.ooti 
::.;11"!C.i 
-~ • ~~ t;O 
::.000 

.t'JOO 
.1.000 
::.aco 
::.n"'0 
t .000 
::..000 
~.000 

1.000 
l .'11')0 

l ·º"'" t .000 
:::~omn 
1 .000 
:J.t'JOO 
o.ceo 

~JLA 

;l.01010 
-::.000 
~i.000 

o.~.,00 

1.1<)01'1 
0.000 
1.'1f7.lt'! 
1.000 

1 ·º""' :.1.r.i1CO 
t'l.000 

: ·ººº 
~-.,. 000 
!J.000 
0.01'.'10 
1.).000 
t .COC<'l 

º·''º'' 0.000 
0.000 

~t.IZ>00 

::.t"Hi')0 
::.ti00 
::.IZ>Cl0 
:::.Cr.10 
.::.10"10 
~-"00 
:.:.t.:100 
~.0fll0 
:::.000 
:::.twm 
::.'100 
~.Ot'll;) 

1.00ti 
! .Ot"IO 
!. .00c.:i 
1.000 
l .o;'l0'1 
1.t;'l00 
1 .OC'"1 

::.0(.1t') 
::.000 
-l.000 
! .000 
:.:.;'JV'l0 
:::.000 
1 .000 
=.~00 
::.;)00 
1.'-"100 
0.cco 
::.000 
1.000 
0.000 
::.000 
0.000 
1.ti'l00 
1.000 
0.000 
0.000 

~.00rll 

1.000 
t.Otiti 
o.eco 
0.000 
1.000 
::: .. 00"1 
1.000 
1.000 
0.001ZJ 
t .001ZJ 
0.000 
t.~00 

l.1'.001ZJ 
t .000 
0.001l3 
tl .. 001ZJ 
C.00Cl> 
O.CHll0 
1.000 

:::.000 
3.000 
:::.000 
::;.0am 
l .0'210 
1 .000 
t .1'?.100 
:::.000 
3.000 
1.000 
::.t".100 
::.m;;i0 
1 .00~ 
::.000 
l -~00 
:::.;}00 
::.ooo 
::. . "'"' i .o~o 

:. ·ª"º 

1.m;"Jl<'I 
::.11mo 
:::.000 
::::.000 
1.000 
:::.000 
:::.000 
.::.000 
1.000 
::.000 

! ·"º~ 
1 .000 
0.000 

1 ·"ºº 1 .000 
0.000 
:::.000 
1 .000 
1 .0"10 
t .0'10 

VLP 

0.000 
0.000 
0 .. 000 
0.000 
0.000 
0.000 
.::.oai0 
1.000 
0.IJOO 
0.000 
0.000 
0.1Zl00 
0.000 
~, .0t.')0 
O.flU?l0 
0.000 
0.01210 
0.000 
0.00~) 

0.000 

0.0C'J0 
:::.000 
:::.000 
::::.000 
1.000 
1.000 
:::.00'11 
:::.000 
l .000 
::..000 
1.000 
::.cae 
1 ·º'-"'' =.000 
1.ot10 
:::.c00 
1 .omn 
c.000 
rti.0"10 
1.000 

~.0co 

:: • 0CJO 
:.:."100 
l .~12!0 
1.000 
1.000 
::.000 
:J.000 
::.000 
l .0C0 
~.:;:100 

3.000 
0.000 
0.000 
0.000 
1 .C-100 

1-~"'º 
0.1.lOC 
0.000 
0.000 

Al3M 

! .0021 
::.000 
::i.000 
0.000 
1.0~0 
0.00"1 
!.t'10,, 
t .(t)c.:"10 
1.000 
0.~t.a0 

0.orz10 
l .000 
i.crzm 
C.0'10 
1.orzirzi 
0.000 
1.000 
0.000 
0.00"1 
0.~00 



ANEXO 5.2 

OBY vvv MVF" PCr" MC''J LPA MVV l'\PC 

------------------------------------------------------------------------
1 0.000 0.000 1.000 0.cm0 0.li)00 ti.000 2.000 :: .. 000 

0.00c 0.000 1.0"0 0.000 ::.000 :::..000 0.'100 4.000 
1.000 0.000 0.000 0.000 1 .t'l0'1 1.000 ::.0121'1 1.000 .. 1.0Cl0 0.000 Cl.000 0.000 1 .000 1.017t0 ::.000 -:::.000 

" 1.000 0.000 1.000 0.000 
1 ·º"" 0.000 1.000 3.000 

6 0.000 0.000 1.000 0.000 2.noo 0.000 :::..000 :!.000 
7 =:.000 1.000 :: . '"'º 1.t'H.'JO :::..000 1.000 :::.000 3.000 
8 1.Ci".100 ::: . '"'" 1.000 !-"'"" ::.000 1.000 1.G't"'0 :::..000 .. 1.000 1.0C'J0 1.000 1.'100 1.000 1.000 1 • ..,,00 l .rlt00 
10 :::..000 

1. '"'" 
0.f.t.,0C'l 0.000 t .Ot'lfll 0.000 ::.000 :::.000 

11 0.000 0.000 
0. "'""" 

'1.0(j".10 1 .m'l0 0.000 :::..000 ::.000 
1;:, 0.000 1.000 1.00,, "·º"" a.tma 1.000 ::.oac 3.000 
1::: 1.000 0.000 1."'0', Q'.l.0'1C"l a .otit, O.Ot".10 "·º""' 1 .000 
14 0.000 0.000 ,:i.acno O.tiOV> C'l.OC"lO 0.000 0.000 =··""" 
"" 0.2100 O.C!llZl0 1.000 u.~C'H, o.m'" ~-~"'" =:..000 1.000 
16 0.0in0 º·ººº 1.000 0.00tJ O.•~Ot".I º·ªªº 1 .000 ::.000 
17 :::.000 0.000 1 .oca º·"'"º "'·'m" ''. ~""' :::::.000 ::.000 
18 1.000 "·"""' '"·ºª"' t!).000 o.m·H:l 0.000 l .000 3.00CI 
19 1.0012'.1 n.0ei0 º·"'"º ~.'1QJ"1 O.';'lr!O 1 .::mo 1.:l.000 0.000 

"'" 1.00IZI º·ººº 1.~0C1 ;).t.HH' ~.OOC<'l ci.ooo 1 .ncc;:i 0.000 

AF"V AC'.' n:.c HF"fl ~:;r,r r·'JC FºY(\ GCS 

------------------------------------------------------------------------
1 :::.000 "'·""'º :::.OC".10 cn.v'""' 2.000 =·ººº ::.000 :::.000 
2 3.000 1.000 :::.ooo 1.000 ·l .000 =.000 ::.(;)Qtl ::.000 

1.00CZI 0.mzm 2.000 1.ono i .rmo ::.omz1 :::.o~c.1 
0. '"'"' .. :::.000 t .000 3.0C?H.'l º·ººº 1 • c'~l<l :::.000 =:..aoo ::.000 

"' ::.000 1 .0'00 4.000 1.000 t ·º'"'.'! =.~00 ::.aoo 1.000 
6 3.000 1.000 ::.ocno t1.0t<:l0 ::.,¿i00 ·l.000 1 .000 ::.000 
7 ::::.000 3.000 "'·º"'0 .::.01Z1tl _¡, .00'1 ::.~wm .::..coc 1.000 
B :::.000 1.000 :::.000 ::.ocio ::.000 .::..Ot'l0 1.rt10CZl :!.000 
9 :::: .. orao 1.al17.117.1 :::..ora0 1 .o:.~o i.rm'1 1 .000 l .000 1.17.10(') 
10 ::::. .. mzm 1.000 :::.000 ::.OC)O ::.000 =:. .. c,.,00 3.ono 1.0r.10 
11 1.00ra :::..000 :?.0"'0 1.000 :: • ~,ti"JC" ::.ooo :::.000 1 .. 000 
1= :::..000 1.000 ::.000 =-~º" ="-~º~ =:..22(')0 ::.000 ::.000 
13 t .IZHll0 0.000 c.000 ~.or;io 0.000 1.~00 1.000 ::.000 
14 ::.000 :::..000 3.00'1 l .000 0.000 1.000 :::.000 1. 001a 
1'5 1.IZl00 ~ .. 000 .;:.000 1.000 1 .fl"00 1.000 l .'1l00 1.000 
16 :2.000 ::::..000 :J .. 00CZI 0.0rm;~ ::.01;10 1.000 1.000 t?i.000 
17 1.000 1.000 1.000 t .2l00 :..::me :::.000 1.000 ::.000 
18 ca.000 ::::..000 3.000 "-000 1 .0"10 1.000 1 .. 000 0 .. 000 
19 1.00CZI 0.000 0 .. 000 0.000 .::..000 0.000 0.000 0 .. 000 
;:,0 1.000 1 .. 000 1.000 1.;,00 1 .Ot'IO 3."00 1 .. 000 1.'2100 

MCV pyp MCF" PCC ~f:·G lWF' sr13 ME<V ------------------------------------------------------------------------
ca .. 000 :::.000 t."1;'101 l.'-H.'.'10 ::. ºº" ::.'100 :::.C."J00 0.000 
:::.000 ::.000 5.000 :::.m.~c ::.e""' ::.n00 :::.00t"> 2.000 - 0.000 0.(,lrzl0 1.00~ Vl.~lllllJ ..: - \l'J~'J\{J ::; • ltlVH,, l .llHtll.) 1.l<'lVl0 .. ~.0Q)0 :::.oc.,0 0.'1Ci".IV'J t.f.'ll<'JQI :;_·.t.?..," =:. .... .,r._,0 :;.000 1.000 

" 0 .. 000 .:: .. 000 1.000 1.r..'l00 -l .00(1 1 ."300 1 .. ~00 1.000 
6 1.000 ::.000 1.li)QJ(tl ::..0t'lt') ::.i.,00 -1..000 .::.coc O.ll200 
7 1.000 3.00'1 :::..000 t .000 ::.IZl00 ::..0001 :: .. 000 :::.t..,0IZI 
B ::.000 1.01210 :::.~00 ::::.cmo :::.001.1 1 .000 ::..ca00 :::..000 
9 0.000 1.000 :::..0C7.l0 0.000 ::.000 ::.000 ::.000 3.000 
10 ::::.12100 1.0CZl0 1.000 1 .000 1.000 t.000 1.000 1.000 
11 0.000 1.000 1.00ca 1 .000 :::..000 l .000 1.:o.".100 1.000 
1= 1.000 1 .. 01Z10 0.000 0.000 2.000 :::..000 1.000 l .000 
l:J 1 .. 0ca0 1.000 0.000 0.000 0.01<:10 0.000 0.ca00 1.000 
14 1.000 1.000 1.12100 :::..000 ::.000 1.000 :::..000 1.000 
15 1.~00 ::: .. 000 0.000 0.000 1 .IZ:00 1.000 1.000 1 .. 000 
16 0.0ca0 t ."CZl0 1.00ca 0.000 ::.000 0.000 1.000 1 .000 
17 0.1210ca :::.000 ::::.000 :::.000 .::.000 1 .000 1 .. ca00 1.000 
18 0.000 :::.000 .0.00ca 0.000 1.000 ::: .. 000 0.000 1.000 
1'3 0.000 0.000 0.00ca 0.000 C'J.000 0.000 0.Cll00 ci.ooo 

;:,0 1.00" 0 .. 000 0.000 1.17100 0.000 1 .000 1.000 C.000 

2'1 2 



·------·· 
ANEXO 5-2 

RL..Y Gr•:: r-·LC AF'V ~F"C- M'JC Yf~: VGY 
------------------------------------------------------------------------

l 1 .. 000 -:: .. 000 ft1.ld\11fJ 1<3 .. 000 (lJ .. 000 1.l<lCf.J 1 .00'1 0 .. 000 
::.00(;) ::::..Of.J'1 t •• nm.l 1.uoo t .OOl<l 1 .000 :: .. 000 :.:."100 

:;: ::: .. 000 1.D'-i'1 \¡J.!rl0'-1 t.1.01.10 lr1.0'10 O.C"1rti 1 .000 0.000 
1 :.: .. oma ::::..000 1 .00'1 t.c'l.r.!J00 ,).00l1 0.000 0.000 1 .14300 

'3 :J.00fll ::.l;ll00 a ... inn ci.r.it01'1 1 .C/H,]0 0.000 :.:.000 0.000 

"· ::::.m . .,o ::::..t2Hi'l'1 1 .. t'11l10 t.i.l.lo(I] 0.0fJO t .00f."'J 1.w100 1.0<ó0 
7 ~.Clt10 l .~Ot-1 1.!JU~ :.:.o'1n ::.o,'.1"1 1 .. 000 ::..00(;'.I 1.000 
a :::: .. IJ0t:J :.:. .. r.i1•"''J t .l.l\.'lO t .000 :;.O(r'l0 1 .l.l00 ::.:."'"'"' l .. U:llO 
'J 1.t.i00 t .loltlQ º·""'º t .f.10l1 t .tól00 o.cn0ci t .12Jlü0 ~.lü00 
10 1.C)C)t.!J 1.cn1r1"'1 t.1."ltó'lfJ 1.00"1 "1.i.100 0.01<ll1 =:.000 Cl.1.100 
11 :::: .. or.:im 1.000 Ct1.f/ltó'HZI t1.000 l -~100 0.000 c .. ~00 0.000 
1::: t .. 000 1 .t.Jt'lO t.JJ.t.10t.1 t.'l.Vlt.'1\!l t.1.t010i;.1 1 .. 000 :. .000 0 .. 01.!10 
13 "·ºº" t .OCll o.:.:ii;.11,.i t .000 º·º',"' 0.000 ~ .. 000 :zJ.'100 
1-> ·• .. co~ :.:.000 t.i .OCl.1 :::.000 0.000 0.000 1.000 1 .000 
1'5 1 .. 0CIZJ l .00~1 U. :.~f.Hl 1.i.c~,, '1.~00 0."100 0.0'10 0.00'21 

"" l.'1 .. 000 1 .~JOO l.) .. ~100 l.].t!Jl.30 0.0tüC 0.000 C.'4100 0 .. 000 
17 l .. Oli'llZJ .::..ne.in 1.i .. t1tio 0.001.1 o.ccr;i l .CC0 

l ·º""' o.ooc 
18 ::.000 1.(.)1.)\D 1.1.1.:u.Jo l.1.t.101,,) O .. l.10f.') 1.1.000 t.t<l'l:i'l o.oca 
19 0.00'3 c.~co 1.1 .. Uti~1 ~1.0t.H1 º-"100 IJ.000 0 .. 000 0 .. 000 
:::0 1.000 l .'2l0~ 0.1.100 '"·º"'º o.oco ::. .. 000 0.000 0.0lil0 

IGF" VHB MCL •;i:r 

------------------------------------
0. lill"' l.Oli'IO o.ooo t'J.00r.l 
1 .. 000 ::.llll.lf.1 ~. O~JD 

l -"'ºº - C.000 t .000 :....'1Q0 ~).Ot.lO 

C.li<l'30 0.0CO i.J.01.')0 o.ooc 
:; 1 .. 00~ 1.¡¡:J00 1.ar.ic : .ceo 
6 0.~00 0.ll.l!r11.J :. .r..1'1<.1 1 .. º~'"' 
7 1.l'l0Cil .::..1.-,01.ó ~. ~10t1 1.1..'1'1'1 
8 1 .. 000 1.0~0 :~. l.<](r')I;.., :. .000 

"' 1.:;,00 .:: .. ~,,~, Cl.tlOO t • .:11.,'1 
10 0 .. 000 O .. t.:J<.1~ l.).UOt.J O.!Oltll'1 
11 1 .. 000 lll .. 000 t.•'lt1(-1 r..1.0CJ0 
1::: 0.000 O.tZJ00 U.l.UC(.) 0.000 
13 "'\•000 1 .. 000 f.l.000 0.000 
1-> tl .. l<lf;Jf,j) ~i.000 .::.1.)1.)0 O.t.'l00 
l:; 0.f<lt'l0 l.0"11fl l .O,lO c.:;J00 
16 0 .. 000 1.~VJ0 "'. ~10'3 1<1.0~0 

17 0 .. 000 1 .. 000 1 .COt-1 t.'1~'1 

lB 0.000 0 .. 0(.)IJ [) .. 000 0 .. 00'1 
19 0.00'2l 0.2J00 ~-ºº" 0 .. 000 

"" 0 .. 000 1."1'10 0.1.lllD t.00'1 

~· 

.. 
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ANEXO S. 3 

Input. m•tr1:-..: [l:\C"HITOCC.'/C1: 
1:·.•"1m1.-1'ntn: 
"1.::AHITA .. [-t[N. 
"r.•E1:aNOCIMIENTO DE E5TtMULO':l. 
''!llLEPAS SON CSTIMULOS. 1:0LUMt'Jr-.S SON INroF.-~MANT[;:$. 
"'.11Mt:'UAL: 1nput.-t:-.i:',1:A .. II r.~.rtlN, ·:•:ooff~J. [t)'· 1::,_:.ts, 1.00000. -• 
•• DCCl'J"rCP; 1npoit;=Et;~.1::-.11rTr11r-.1.Jo".\C tJPE! ""ª .... -- ::: 
"CtGCN: 1nput=D:\CAHl'LtrN.D1:<.:, l.•:: veo.:tors, l&Pn9th•SCF!T(LAMBDA> 
l:po-1, ~1:e=G0 by::, n._-n0ne 

F"VV 
VIO"G 
oc.e 
~GH 
JGG 
.ISA 
f::MM 
ozo 
L.VV 
NVV 
r-JAV 
GPR 
CPG 
GMG 
GYG 
LV~ 

AF"M 
L.PZ 
(iEV 
MAV 
NL.A 
F"MP 
VLF
AC.M 
DBV 
vvv 
MVF" 
P.CP ., • 
MEV :•' 
t..F.A 
MVV 
APC 
AF"V 
ACV 
F"GC 
HF"B 
51:,p 
PVC 
P.YA 
1~CS 

MCV 
PVP 
MCF" 
RCC 
F'"RG 
VVF" 
SF'•:Ei 
MBV 
Rl.V 
•SF'C 
RL.C 
ARV 
F"RC 
MVC 
VR 
VGV 
IGF'" 
VHB 
MCL. 
VCF" 

o.:.:::.7 
0.1::.7 
o.:.:::.7 
0.1::1 

-O. ll;Jl 
0 .. :.::.:1 
o . .:::::7 
0.::::7 
o.::::7 
0.:.:::::1 
o.1nei 
o.:::::7 
0.::37 

-0.010 
-0. 137 
-0 .. ::::::1 

t.1.;:;:;7 
-0 ... >J.l 
-0.00:5 

0.:.:::1 
-0. 118 

0.:::::0 
-0.:.:B::: 
-0. lE..8 
-0.::::1 
-0.406 
-0.011 
-0 .. 40:: 
-0.000 
-0 .. :.:64 

0 .. :.::::1 
0.:.::::7 
0.:.:::::1 
0.16•'-
0.104 
0.1:::7 
0.:.::::::1 
0 .. :::::7 
0.:::::7 
0.:.:::7 
0.010 
0.::::::1 

-l;).044 
-0.:::07 
0.085 
0.::::7 
l.l.::=7 
0.167 
0.0::::0 
0.:::::1 

-0 .. 33-:! 
-0.~17 
-0.:::siz 
-0 • ..i::c 
-0.1=-:: 
-0.S~6 
-0.-::G::: 
-0.0G:::: 
-0.CZIS:i 
-0 .. 47f!. 

0.1<1T::. 
0. 1 '5·l 
0.07'5 
'1. :.01 

-0.0::1 
-0. !50 

l.:'l. <J7~~ 
::l. :;:17:; 
0.07~ 
-~.150 

-0.:::-11 
a.0-1!'> 
o.o;·~ 

-0.::1E. 
-~. 175 
-O.:;t.'l·J 

1,J.t.,T3 
0.111 
~. lLlO 

-!<l. 1::0 
-"1.::o:: 
-o. lC.1 
-0.~7::. 
-';l.:::::7 

D .'1"?1 

-'"'· .:;7e. 
-0 . .::s? 
-0.::0::: 
-!Zl.101 
-0.1:::-1 
-12J.150 
0.~75 

-t.). 1'58 
IZl.111 
0.080 
0. l~·l 

-t.'l.150 
ZJ.07'5 
0.C'lS 
~.~r:; 

0.:.:5'l 
-i:l. 1'5:J 

c.::.::5 
~-==:::: 

-0. :.:::e 
0.07~ 

0.075 
0.1C1 
0 .. 183 

-0. l:SB 
-0.0'2l'5 

D.::::-i. 
-0. 1€.'3 
-0.177 

0 .. 0:;0 
0.:::'36 

0 .. 047 
0 .. 343 
0.10::: 

l.). lol 15 
~}. 1 ::7 
..,.~15 

n.17-i 
-l.J • .::::'5 

''·0=--0 
:..1.01~ 
l.'J.015 
0.01~ 
\;?.O::fJ 

-c.o-i:: 
tl.015 
1.1. 01'5 

-Cl. ::.i::: 
-1.'l. i:::o 

:.:i • .::€.:5 
l.l.LJ15 

-a. 1:.::J 
-;,.). 171 

í.J.0::0 
0.0B:J 
Ci'l.017 

-0.::€.1 
-O. 1GO 
--c.:::0·01 

0.:::01 
-\J.017 

0.1.:.:'!S 
-liZJ • .::co 
-0.1:;]:: 

"'·'"'.:-3 
CJ.015 
0.0::9 
c. l:. 7' 
0 .. 024 
:;J.137 
o.o.::s 
Cil.Cl:S 
:.1.1<115 
~.015 

c.:::01 
l<J.ll'::O 
0 • .::0":1 
'1 • .:::::1 
~.040 

i.1.0l:S 
0.015 
-~.~56 

-t.J .. U52 
0.0::a 

-"'1.168 
-0.0:;:::: 

13.lilC.0 
CZl .. 400 

-c.:::5::: 
0.01::: 

-0.009 
-'3.11:: 
-0.069 
-0.1::::1 

214 
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ANEXO S.4 

=============== OUTPUT ===== 8/19/97 10:~0 ===========-=--
11,put 1natr1x: 8:,CAHITCOR.PRO 
C•:•mment~: 
"CAHITA.BDM. 
··usas MEDICINALES. 
"H I LEPAS SON ESPECIES, COLUMl'lf~S SON I NF'°OF..:MANTES .. 
"CAHITA.BDM. 
''USOS MEDICINALES. 
''HILERAS SON ESPECIES, COLUMNAS SON INFORMANTES. 
'' SIMINT: 1nput=8:,CAH1·rA .. DDM, ~~~ft=CORR, direction=Rows 
'' EIGEN: input=B:,CAHITCOP.HIL, 1'=3 ve~tors, lenQth=SORTCLAMBDAl 
'' PROJ: data=B:,CAHITA .. BDM, fa~t=U:,CAHITCOR.VEC: type=PROJ, dir=Cols 
typa=l, si:e=3 by s~. nc=none 

3 

:::: 
3 

3 

:::: 
3 

3 

:::: 
3 

FVB 

:::.788 
(t).4-·l-5 
IZl. i e::: 

LVV 

::::.184 
-0.34=: 
-<ll.4:::8 

AFM 

1. 846 
-0.054 

0.045 

DBV 

0.707 
0.00:::: 

-0.013 

AFV 

1, .. 71216 
-0, 1f44 
-0.110 

MCV 

0 .. 70!5 
-0.0e.2 
0.078 

RLV 

1.908 
-t .«a54 

0.111 

IGF 

0.2•34 
-0. 196 
-0.::::3:::: 

vr:1:; 

1 .GBG 
12). 107 

-121. 184 

NVV 

1 • 7E.:::: 
121 • .::::::a 

-121.446 

LPZ 

1 .. 150 
-0 .. 505 
-0.044 

vvv 

0.::::77 
-121. 181 
-121.::::09 

ACV 

1. 141 
-121.491 

121.102 

PVP 

1 .. 534 
-121.::::10 

IZl.033 

•3F"C 

l..347 
-0 .. 152 

0 .. 15:.i 

VHEc 

0 .691 
-0 .. 028 
-0.:::se 

oi::sc 

:::.o·;.,::.: 
o. 1 .:::~) 

-0 .. 435 

NAV 

1 .6.:::B 
!Zl. 11:!4 

-l<l.:::78 

6EV 

1.433 
-0. 174 
-IZJ.:258 

MVF 

(U.E.59 
-IZ).023 
-0.01"'1 

F"GC 

:::.430 
-0.73:: 
-0.094 

Ml=F" 

1 .0:::1 
-lil .. 3":14 
-0 .. 465 

RLC 

0 .. :243 
-0.131 
-0 .. 058 

MCL 

0. e.se. 
-IZJ.564 
-0.01214 

S6H 

l .445 
-o. l '?:IE. 
-121. 46:::: 

GF'F: 

1 .30"'1 
-l<l • .::17 
-~.187 

MAV 

1 .. E.::57 
0.361 

-0.317 

RCP 

IZ). 1:::4 
-©. 141 
-0.177 

HFB 

0.883 
-0.:243 
-0.091 

RCC 

0.8::6 
-0.357 

IZ! .. ::::::s 

ARV 

0.386 
-0.::94 
-0 .. 158 

'JCF 

0 .. 35'9 
-0 .. 158 
0.000 

215 

J•'.:i!G 

:::.05Cll 
-0.:::71Zl 
-<ll. ll<lB 

CPG 

1 .·:,e,..;. 
0.08:::: 

-o. 71Z)3 

MLA 

0.384 
-0 .. .t:::2 
-0. :::74 

MEV 

IZ). 71Z)1 
-0 .. 351 
-121.:::07 

SGP 

1.556 
-0 .. 345 
-121.3::::121 

FRG 

1.874 
-0 .S:::6 
-0.164 

FRC 

0.381 
-0.349 
-0.310 

JSA 

1.856 
-CZJ .. 0:::'9 
-0 .. =.:s3 

CMG 

1.37-:.: 
0.003 

-0.::::88 

FMP 

0.612 
-0.12J37 
-0.037 

LRA 

0.431 
0.021 

-121.395 

PVC 

::.080 
-0 .. 063 

0.434 

BVF 

1.570 
-121.::::78 

0 .1217"9 

MVC 

0.375 
-0.060 

0.094 

RMM 

1.7e:::: 
0.063 

-0.::::10 

GVG 

1 .41211 
-0 .. :::::=:3 
-0.027 

VLP 

0.133 
-0 .. :::2-:1 
-0.114 

MVV 

1.53:::: 
0.104 
0.198 

RVA 

1.71212 
-0.09121 

0.1211210 

SFG 

1.321 
-0.334 
-0.194 

VR 

0 .. 954 
-0.457 
-0 .. =:s2 

BZD 

l .439 
-0. 127 
0.005 

LVS 

1 .. 164 
-0. :::121e. 
-0.482 

AGM 

0 .. 5:::::6 
0.03E. 

-0.::::37 

APC 

== .. 1 7'3 
-0.403 

0.00::: 

GCS 

1 .. 265 
0.161 
0 .. :244 

MBV 

1.006 
-0 .. :::10 
-0.440 

VGV 

0.331 
-0.::::::3 
-0.1218121 
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