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Advertencia en torno a la convención ortográfica para el amuzgo 
 

Al igual que para la mayoría de las lenguas indígenas de México, en amuzgo no 

hay un solo sistema de escritura altamente convencionalizado entre todos los 

hablantes y controlado por un grupo de expertos. De hecho, la construcción de la 

norma ortográfica, que aspira a ser consensuada a través del diálogo y la 

discusión, sigue en curso. A la fecha, la propuesta más extendida es la de los 

profesores de educación indígena y está inspirada en el trabajo del Instituto 

Lingüístico de Verano. La principal limitación de esta propuesta es la falta de 

representación de los contrastes tonales.  

 En este trabajo utilizo esta propuesta ortográfica atendiendo a su alto grado 

de socialización y con la intención de no enturbiar la construcción de una norma 

de escritura para el amuzgo utilizada de manera uniforme por todos los hablantes. 

Considero que la descripción del sistema fonológico de Apóstol Blanco (2014) 

podría enriquecer las discusiones sobre la norma de escritura del amuzgo para la 

eventual construcción de una norma que sí dé cuenta de los contrastes tonales en 

amuzgo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Indudablemente todos sabemos que el ser humano se asimila como parte de un 

mundo natural complejo, de ahí su necesidad de observar, analizar y clasificar 

aquello que lo rodea. El observar le permite dar cuenta de la variedad de seres y 

elementos con quienes comparte su medio. Así, en su afán por comprender, 

analiza y clasifica los seres y los objetos de acuerdo con sus necesidades: 

asignándoles significados es como el mundo adquiere sentido. Como resultado del 

esfuerzo por clasificar y entender el mundo, tenemos un sinfín de variedades 

simbólicas con diversas manifestaciones, es decir, cada grupo humano tiene una 

manera específica de concebir el mundo, aunque es mucho lo que compartimos 

con otras culturas. 

En el ámbito del mundo simbólico, la naturaleza desde siempre ha jugado un 

papel fundamental en la cosmovisión de los diversos grupos humanos. En 

especial, la fauna es recurrente en la creación y recreación de textos que 

contribuyen a la construcción y reconstrucción del modo de estar en el mundo de 

cada cultura. Por ello son importantes los estudios centrados en los símbolos que 

enriquezcan el panorama acerca de las expresiones humanas y que al mismo 

tiempo den pauta para entender la variabilidad y complejidad de la experiencia 

humana.  

Entender la manera en que la fauna se inserta en las narraciones de tradición oral 

nos permite tener una perspectiva de cómo las culturas perciben y asimilan su 

entorno y además nos ayuda a notar las generalidades y particularidades entre los 

diversos grupos humanos. Al revisar cada uno de los símbolos adjudicados a los 

animales descubrimos una cadena de significados. 

Los pueblos mesoamericanos han sido objeto de particular interés por parte de 

quienes discuten el simbolismo animal. Sin embargo, estamos muy lejos de contar 

con estudios específicos para todas las culturas del área. Esta tesis es un 

esfuerzo para aportar nuevos datos y análisis al área. Mi interés se centra en la 

cultura amuzga de Xochistlahuaca, Guerrero, uno de los desarrollos culturales del 

sur de Mesoamérica menos discutidos por la academia. 
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Los amuzgos en sus narraciones de tradición oral le han atribuido a la fauna 

símbolos que les permiten perpetuar sus conocimientos respecto al mundo y 

reafirmar su manera de estar en él. Mediante estos textos describen la creación 

del cosmos y de la humanidad, sucesos históricos memorables, tipos de humanos 

presentes en la cultura, la importancia de ciertos valores para la vida en sociedad, 

entre otros. En ese tenor, los animales juegan un papel central debido a que 

recurrentemente son ellos los encargados de personificar atribuciones simbólicas 

con el objetivo de transmitir y evocar con efectividad realidades difíciles de 

asimilar. La centralidad de la fauna en los textos de tradición oral se corrobora en 

los treinta y ocho textos a los cuales tuve acceso, de los cuales treinta tienen 

presencia faunística en mayor o menor medida. 

Para la realización del trabajo eché mano de algunos instrumentos metodológicos 

de la antropología, de la lingüística y de la etnozoología. Realicé entrevistas en 

lengua amuzga a narradores de textos de tradición oral y a conocedores de la 

fauna nativa. Una vez recopilados los textos, los sistematicé y traduje al castellano 

con el fin de acercar a los lectores de este trabajo a la tradición oral amuzga. Es 

importante aclarar que todos los análisis que llevé a cabo se hicieron a partir del 

texto amuzgo y no de la traducción. Igualmente, la interacción con especialistas en 

la etnozoología amuzga ocurrió en todo momento en la lengua nativa de los 

colaboradores. A lo largo de la tesis preciso información sobre los colaboradores y 

sobre las circunstancias de documentación y registro de la información procesada. 

La tesis está estructurada en tres capítulos, una conclusión y una sección anexa 

en formato electrónico. 

En el primer capítulo (Marco teórico) presento el marco teórico que se ocupa del 

andamiaje conceptual sobre el que está construido este trabajo. Parto de los 

conceptos de diversidad biológica y diversidad cultural para más tarde ocuparme 

de la interacción entre éstas. Más adelante, describo en líneas generales el área 

de estudio y algunos datos etnográficos relevantes para el estudio de la cultura 

amuzga. Presto particular atención a la tradición oral amuzga. La sección culmina 

con una nota metodológica in extenso. 
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El capítulo dos (Etnoclasificación amuzga de la fauna presente en los textos de 

tradición oral) se ocupa de describir los principios clasificatorios amuzgos 

aplicados a la fauna. Me ocupo primero del concepto de animal y discuto el 

contraste entre animales y seres humanos desde una perspectiva etic. En 

adelante, me ocupo de describir la clasificación lingüística de la flora y fauna como 

medio para discutir el sistema clasificatorio amuzgo. Más adelante, ofrezco 

monografías de los animales presentes en los textos de tradición oral en que 

preciso información relevante como el nombre en amuzgo y su glosa, el lugar que 

ocupa en la jerarquía animal y la presencia en los textos analizados. 

El tercer capítulo corresponde al análisis de las figuras animales en los textos. 

Parto de la discusión de bibliografía de apoyo para el estudio del simbolismo 

animal en Mesoamérica. Los principales trabajos que sostienen mi propuesta son 

López Austin (2006), De la Garza (1995; 2003), Olivier (1999), Valverde (2004), 

Guerrero Martínez (2013), Nájera Coronado (2011) y Romero Sandoval (2013). 

Más adelante, defino el tipo de discusión que sigo y me aboco a entender la 

compatibilidad entre la tradición oral y el etnoconocimiento biológico como base 

para construir una tipología de símbolos animales en la tradición oral amuzga. 

Este esfuerzo clasificatorio me condujo a proponer un contraste principal entre 

figuras animales centrales (mitológicas, éticas y metamórficas) y periféricas (de 

reciprocidad, reveladoras, herramientas, inspiradoras, alter ego y digresivas). 

Cada una de estas categorías es desarrollada, ilustrada y discutida como parte 

medular de la sección. 

En el cuarto capítulo fijo mi postura y presento las conclusiones de esta tesis. Mi 

intención es mostrar que las figuras animales en la narrativa de tradición oral 

amuzga son un medio por el cual la cultura resguarda, transmite y perpetúa 

saberes y su visión del mundo; además, trato de demostrar que la manera en que 

se concibe la fauna en su entorno natural es muy distinta a su papel en los textos, 

aunque ello no significa que sus características naturales cambien, sino más bien 

que muestran otros atributos.  

La tesis cierra con una nota bibliográfica después de la cual ofrezco un anexo con 

cinco apéndices: presentación del corpus con metadatos, listado de especies 
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animales reconocidas por el etnoconocimiento amuzgo, etnoclasificación de las 

343 especies animales, traducción de los textos documentados y consultados con 

presencia de figuras animales y sistematización comparativa del etnoconocimiento 

en torno a las figuras animales con presencia en los textos de tradición oral. 

Finalmente, ofrezco en versión electrónica acceso a la base de datos que creé 

para esta tesis, la cual consiste en fichas etnozoológicas para cada una de las 343 

especies animales reconocidas por los amuzgos y un hoja de cálculo con la 

sistematización de la información discutida en este trabajo. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1 Antecedentes teóricos 

Diversidad Biológica 

Neyra y Durand (1998) definen a la biodiversidad como la variabilidad de vida. El 

concepto incluye los ecosistemas terrestres y acuáticos, los complejos ecológicos 

de los que forman parte, así como la diversidad entre las especies y dentro de 

cada especie. Asimismo el concepto abarca, tres niveles de expresión de 

variabilidad biológica: ecosistemas, especies y genes. En estos niveles se integra 

una amplia gama de fenómenos, de manera que la biodiversidad de un país se 

refleja en los diferentes tipos de ecosistemas que contiene, el número de especies 

que posee, el cambio en la riqueza de especies de una región a otra, el número de 

endemismos, las subespecies y variedades o razas de una misma especie, entre 

otros. 

Uno de los países extraordinariamente diverso tanto biológica como culturalmente 

es México. En el aspecto biológico, se encuentra entre los 12 países que son 

considerados como megadiversos, los cuales albergan en conjunto entre el 60 y el 

70% de la biodiversidad total del planeta (Mittermeier y Goettsch, 1992). El país 

está situado en el cuarto lugar a nivel mundial en megadiversidad, posee 

aproximadamente el 10% de las especies conocidas, y una alta proporción de 

endemismo (Bravo y López, 1999).  

Sarukhán (1996) señala que la gran biodiversidad de México tiene su origen en 

una intensa historia geológica que ha dado como resultado un territorio de relieve 

extremadamente fragmentado de altitudes y composición rocosa muy variadas. Su 

ubicación geográfica en un área de intersección de la región boreal y la región 

tropical, sus extensos litorales y su accidentada topografía han dado lugar a una 

gran variedad de climas, suelos y comunidades vegetales (Sarukhán, 1996). 

Entre las entidades mexicanas con mayor biodiversidad está el Estado de 

Guerrero. Su riqueza biológica lo coloca en cuarto lugar a nivel nacional, sólo 

superado por Chiapas, Oaxaca y Veracruz. El estado posee todos los tipos de 

vegetación correspondientes a zonas templadas, tropicales secas y costeras. Se 



11 
 

calcula que en la entidad existen más de 6,000 especies de plantas superiores, 

que representan la quinta parte de la diversidad biológica de México. La riqueza 

faunística del estado es igualmente una de las más importantes a nivel nacional. 

Destacan sobre todo los anfibios, reptiles y aves (cuarto y quinto lugares a nivel 

nacional respectivamente). 114 de estas especies son endémicas de México, 

según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT, 2005). 

Uno de los municipios del Estado de Guerrero que presenta flora y fauna muy 

variada es Xochistlahuaca. Su flora está compuesta de selva baja caducifolia y 

selva media caducifolia; su fauna la integran especies como el venado, el jaguar, 

los pericos, las liebres, las guacamayas, las chachalacas, los zanates, los tejones, 

los mapaches, los armadillos, entre otros.(Enciclopedia de los Municipios de 

México, 2009). 

 

Diversidad cultural 

Como se mencionó antes, nuestro país no sólo cuenta con una gran diversidad de 

seres vivos, sino que también tiene una gran diversidad de expresiones culturales. 

La cultura es propia del ser humano y está compuesta de múltiples elementos; 

implica la totalidad de la conducta aprendida por el hombre, su lenguaje, sus 

valores, sus costumbres, sus alimentos, sus instituciones, su manera de vivir, su 

cosmovisión, sus conocimientos, sus formas de producir y de construir sus 

viviendas, entre otros (López, 1994). Las expresiones culturales del país se 

manifiestan de manera particular en los grupos indígenas; ellos despliegan un 

vasto y único mosaico cultural en todo el territorio, resultado enriquecedor no sólo 

para ellos, sino para todos los seres humanos que pueblan el planeta (López, 

2008).  

Un grupo indígena es una población que comparte una tradición cultural de raíz 

prehispánica la cual se reorganiza y funda sus características formales en el 

marco de la sociedad novohispana; los grupos indígenas retienen entre sus rasgos 

más importantes el hablar una lengua amerindia o el asumir una identidad con esa 

tradición (Zolla y Zolla, 2004).  
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La lengua es una parte esencial del lenguaje y el lenguaje al mismo tiempo es un 

componente más de la cultura; sin embargo la lengua tiene una particularidad muy 

especial: unifica los demás aspectos culturales y los expresa. Hablar de nuestra 

cultura nos permite también reflexionar sobre ella, tomar conciencia de las 

similitudes y diferencias que existen entre nuestra manera de estar en el mundo y 

otras. Gracias a la lengua, un pueblo expresa y reproduce su visión respecto del 

mundo y de las cosas. Un poema, un relato, un cuento, un ensayo, una teoría 

enriquecen la cultura y se construyen a través del lenguaje (López, 1989). 

Franz Boas (1911) fue uno de los primeros antropólogos y lingüistas en creer en la 

igualdad de las culturas y las lenguas. El sostenía que todas las lenguas son 

capaces de expresar un mismo contenido, aunque de manera diferente, lo cual 

depende de la cultura a la que pertenece. Reconoció al lenguaje como parte 

inseparable de la cultura. También fue el primero en exigir la necesidad de que los 

etnógrafos aprendan el idioma nativo de la cultura bajo estudio a fin de poder 

documentar los datos en un ambiente adecuado. 

Otro estudioso que continuó en esta línea de investigación fue Benjamin Lee 

Whorf (1956), quién es considerado el principal exponente de la Teoría de la 

Relatividad Lingüística, la cual sostiene que los procesos cognitivos como el 

pensamiento y la experiencia pueden estar influidos por las categorías y los 

patrones de la lengua que una persona habla, es decir, que el lenguaje influye en 

el pensamiento y la conducta de sus hablantes. Whorf realizó una serie de 

investigaciones con los idiomas nativos americanos para dar cuenta de las formas 

en que las diferencias en los sistemas gramaticales y en el uso del lenguaje 

afectan a la forma en que sus hablantes perciben el mundo. También realizó 

estudios en lingüística de Mesoamérica, en específico sobre el náhuatl y los textos 

jeroglíficos mayas. 

En lo que corresponde a trabajos más recientes que se ocupan de la relación 

entre lengua y la cultura está Claire Kramsch (1998). Su área de es la lingüística, 

con énfasis en los enfoques sociales, culturales y estilísticos para el estudio de las 

lenguas del mundo. Kramsch explica que la lengua expresa, corporiza y simboliza 

la realidad cultural, que es a través del lenguaje que el ser humano expresa 
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hechos, ideas y creencias que pertenecen al hablante y también a otros, ya que 

hacen referencia a un conocimiento del mundo compartido. Advierte además que 

la experiencia no sólo se expresa, sino que también se crea a través del uso del 

lenguaje, es decir, que la forma en que empleamos el lenguaje crea sentidos 

comprensibles para el grupo al que pertenecemos. 

La lengua tiene dos modalidades, la hablada y la escrita. La lengua hablada es 

más importante por cuanto es más generalizada; todos los humanos podemos 

hablar para comunicarnos, mientras que no todos podemos leer y escribir. La 

escritura constituye el intento del ser humano para representar, a través de 

símbolos gráficos, un fenómeno eminentemente oral (López, 1989). 

A la existencia de distintas lenguas se le denomina diversidad lingüística. Se ha 

calculado que en el mundo se hablan cerca de 7, 000 lenguas, además de 3,000 

lenguas de señas mediante las que se comunican las comunidades de sordos. Es 

decir que existen hasta 10, 000 lenguas en el mundo. Pero la diversidad lingüística 

no es cuestión de números, es ante todo la expresión de los conocimientos 

heredados y perfeccionados de generación en generación, de los recuerdos y 

enseñanzas de la familia y la comunidad. Las lenguas mantienen viva la memoria 

histórica de los pueblos que la hablan y, en su conjunto, la diversidad lingüística 

expresa la historia misma de la humanidad (INALI, 2009). 

En todos los países del mundo está presente la diversidad lingüística. A la 

situación en que conviven varias lenguas en un mismo territorio se le conoce como 

multilingüismo. México es un país multilingüe. De hecho, es una de las naciones 

con mayor diversidad lingüística en el mundo. Esto lo ha colocado como uno de 

los diez países del mundo con mayor diversidad lingüística junto con Brasil, en 

América; Nigeria, Camerún, y Zaire, en África; India e Indonesia, en Asia, y Papúa 

Nueva Guinea y Australia, en Oceanía. La diversidad lingüística de nuestro país se 

expresa, principalmente, en las lenguas habladas por los más de sesenta pueblos 

indígenas identificados en el territorio nacional (INALI, 2009). 

Las lenguas habladas por los pueblos indígenas constituyen una riqueza 

invaluable, pues cada una de ellas representa una experiencia de vida única, 

contiene la memoria histórica del pueblo que la habla y es parte fundamental de su 
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cultura y de su identidad. Estas lenguas son, también, la expresión de culturas 

milenarias que sustentan la pluriculturalidad del país, y por ello forman parte 

esencial de la identidad de todos los mexicanos.  

Actualmente las lenguas indígenas en México han sido reconocidas como lenguas 

nacionales, esto significa que tienen la misma validez que el español y que los 

pueblos indígenas y sus lenguas son parte constitutiva de nuestra nación (INALI, 

2009). Sin embargo la realidad es otra, Valadés (2014) explica por qué, él dice que 

si bien es cierto que la constitución las ha reconocido como lenguas oficiales y eso 

da la impresión que cuentan con protección constitucional, la verdad es que es 

esta misma ley la que les quita esa validez, debido a que esta dice que la lengua 

oficial es la que adoptan de manera formal los órganos de Estado para sus 

actuaciones, y se dispone que sea utilizada en las relaciones jurídicas de los 

gobernantes entre sí y de los gobernados con los órganos del poder; lengua 

nacional es la que forma parte del patrimonio cultural nacional. En tanto que 

patrimonio cultural, el Estado debe llevar a cabo acciones de promoción, 

preservación y desarrollo de una lengua considera nacional. Lo significa que las 

lenguas indígenas lejos están de ser utilizadas de manera formal por todos los 

órganos de Estado en materia jurídica tanto de los gobernantes como los 

gobernados. Ya que el noventa y cinco por ciento de los mexicanos habla español. 

Y esta lengua sirve de vehículo de comunicación a todos los habitantes de 

lenguas amerindias, esto no solo en México sino en todos los países de américa. 

 

La interacción entre la diversidad biológica y la cultural 

Los seres humanos están en continuo contacto con el medio ambiente que los 

rodea. Su capacidad de relacionarse con él y de transformarlo de manera creativa 

ha dado como resultado la existencia de culturas y de lenguas distintas. Esta 

diversidad cultural, como se dijo antes, se expresa en las distintas maneras de 

mirar y de reconocer el mundo, de recrear y reconstruir el pasado, de transmitir lo 

que se ha aprendido a lo largo de numerosas generaciones, de organizar el 

trabajo, de construir sonidos y palabras para comunicarnos y reconocernos (INALI; 

2009). 
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Lo anterior ha permitido que las relaciones entre culturas y ambientes sean las 

que fortalezcan el rostro profundo y diverso de nuestro país, pues han estado 

presentes a lo largo de nuestra historia (Argueta, 1993). Los grupos étnicos 

poseen una sabiduría ancestral acerca de su hábitat que es producto de un 

proceso intelectual iniciado hace cientos de años y de una larga interacción con la 

naturaleza. Dada su profundidad histórica, el conocimiento geográfico, físico, 

biológico y ecológico que tienen los grupos indígenas es amplio, profundo e 

integral, y se sigue transmitiendo de generación en generación, como parte del 

acervo cultural de cada etnia (Vázquez, 1996). 

Estos conocimientos, saberes y costumbres están entretejidos en cosmovisiones, 

formaciones simbólicas y sistemas taxonómicos que clasifican la naturaleza y 

ordenan los usos de sus recursos. La cultura asigna de esta manera valores-

significado a la naturaleza a través de sus formas de cognición, de sus modos de 

nominación y de sus estrategias de apropiación de los recursos (Leff et al, 2003). 

Los indígenas tienen una relación permanente con la naturaleza que se expresa 

en contenidos y significados múltiples, de tipo intelectual y simbólico. Al mismo 

tiempo, ésta constituye en muchos casos su fuente básica y primordial de 

subsistencia, ya que la producción se hace en función de la sobrevivencia y la 

reproducción de la unidad familiar (Argueta, 1993). 

La naturaleza es fuente de inspiración para la creación humana, el espejo en que 

cada cultura crea y recrea sus sueños, mitos, obras de arte, artesanías, recuerdos, 

pensamientos, melodías (Toledo, 1996). Las plantas y los animales de la diversas 

regiones de la tierra les han sido útiles, en distinta forma, a los grupos humanos. 

Sin contar su función básica como alimentos, han servido de materias primas a 

muchas culturas, han sido adorno y prenda de vestir, tal como se les encuentra en 

la naturaleza o trasformados. La fauna y la flora han desempeñado un importante 

papel en mitos y tradiciones y han sido usados en ceremonias religiosas y civiles 

(Maldonado-Koerdell, 1940). 

 

Los amuzgos 
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De entre los más de sesenta pueblos indígenas identificados en el territorio 

nacional se encuentran los amuzgos, quienes según el Catálogo de las lenguas 

indígenas nacionales: Variantes lingüísticas de México con sus 

autodenominaciones y referencias geoestadísticas (INALI, 2009) hablan una 

lengua perteneciente a la familia lingüística oto-mangue y a la agrupación 

lingüística amuzgo. Esto coincide con la clasificación de Swadesh y Arana Osnaya 

(Tovar; 1982), quienes sostienen que la lengua amuzga pertenece al grupo 

otomangue, tronco savizaa, familia mixteca, y que está emparentada íntimamente 

con el mixteco, el cuicateco y el triqui. 

Los amuzgos habitan en los límites de los estados de Guerrero y Oaxaca. 

Constituyen un grupo etnocéntrico y altamente endógamo. Por ello y por su 

marcada autosuficiencia, son pocas las relaciones que mantienen con los grupos 

étnicos vecinos como nahuas y mixtecos (Tovar, 1982). Los nahuas se consideran 

a sí mismos como un grupo aparte, basan su diferencia en su historia; por 

ejemplo, existen referencias sobre la conquista realizada por Moctezuma 

Ilhuicamina en 1457 en la provincia de Ayacastla con capital en Igualapa, antiguo 

territorio amuzgo y mixteco, donde los nahuas en 1458 derrotaron y dominaron a 

los mixtecos, quienes a su vez mantenían su hegemonía sobre los amuzgos. Otro 

factor que marca la diferencia entre amuzgos y mixtecos frente a los nahuas es 

que los dos primeros son pueblos de agricultores y los nahuas de pastores (Tovar, 

1982; Ruiz, 1982; López, 1994). Por otro lado, los mixtecos forman parte de las 

llamadas “altas culturas” mesoamericanas y son identificados por los amuzgos 

como un grupo que los ha explotado ancestralmente (Tovar, 1982; López, 1994). 

En la Figura 1 reproduzco la propuesta de Josserand y Hopkins (2005) en 

torno a la diversidad lingüística en Mesoamérica a fin de ubicar a los hablantes de 

amuzgo en el contexto pre-colonial. Nótese que el área que ocupan actualmente 

los amuzgos se ha caracterizado por un prolongado y sostenido multilingüismo 

entre idiomas de las familias oto-mangue y yuto-azteca. Este hecho, que no 

exploro en el cuerpo de esta tesis, sin duda abre la posibilidad a estudios 

comparativos en torno a la tradición oral en el área. 
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Figura 1 Mapa Lingüístico de Mesoamérica al momento del contacto europeo. 

(Josserand y Hopking, 2015) 

 

 
 

Las relaciones de los amuzgos con los miembros de los grupos mencionados con 

anterioridad son limitadas. Cuando por cualquier circunstancia llegan a 

presentarse, son corteses y amistosos, no obstante hay actitudes negativas hacia 

los mixtecos, a quienes les llaman caluee ‘perros’. A otros grupos que consideran 

inferiores, los ridiculizan únicamente en las fiestas y danzas (Tovar, 1982). Sin 

embargo hoy en día lo anterior difiere de la realidad, al menos en el Municipio de 

Xochistlahuaca, Guerrero, ya que se han vuelto tolerables y hasta cierto punto 

comunes diferentes tipos de relaciones interétnicas en cuestiones tanto 

económicas y políticas como sociales. Por ejemplo, existen casos de matrimonios 

de amuzgos con mixtecos, de amuzgos con nahuas, de amuzgos con mestizos, 

así como la ocupación de cargos políticos que se adquieren con motivos que no 

tienen relación con el origen étnico de la persona, entre otros. 

Poco se sabe de los amuzgos y de sus tradiciones, ya que a pesar de que muchos 

pueblos indígenas han sido estudiados desde diversas perspectivas, en especial 

las de carácter histórico, la mayoría de estas investigaciones se han enfocado en 

unos cuantos, como los nahuas, los mayas, los mixtecos entre otros, considerados 
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como las grandes culturas del país, quienes conforman la mayor parte de la 

población indígena. Son pocas las investigaciones que se han enfocado en el 

resto de la población indígena, en aquellos pequeños pueblos poco mencionados 

y que también han sobrevivido al continuo proceso globalizante del planeta, como 

es el caso de los amuzgos. 

No se conoce hasta hoy fuentes escritas de época prehispánica, ni colonial, que 

relaten la historia del origen de los amuzgos. Sin embargo, existe una pesquisa 

sobre los amuzgos y el Municipio de Xochistlahuaca, Guerrero, realizada por 

Bartolomé López Guzmán en el año de 1997, en el cual dedica un capítulo al 

origen de este grupo. Dicha investigación está basada en la recopilación de datos 

bibliográficos y entrevistas hechas a ancianos acerca del tema, siendo este autor 

el primero en aventurarse a reconstruir esta historia de origen.  

López (1997) menciona que: “la UNAM reportó en 1957 que se desconoce el 

origen de este grupo indígena; que algunos lingüistas encuentran en su idioma 

semejanza con el mixteca, lo cual indica que emigraron del norte junto con aquel 

grupo, siguiendo la ruta del Pánuco, según la teoría de Sahagún y Torquemada. 

Ascendieron a la Mesa Central, estableciéndose en Tula, después se vieron 

obligados a pasar a Cholula, y más tarde al sur, radicándose en territorio del hoy 

Estado de Oaxaca, debido probablemente a invasiones chichimecas y nahuas, 

quedaron aislados en el hábitat que actualmente ocupan. Gay y Burgoa creen que 

emigraron de Sudamérica. Fundándose en determinadas semejanzas entre ellos y 

algunas tribus de esas regiones. Hoy algunos les consideran descendientes de los 

antiguos olmecas”. Lo anterior deja ver lo difícil que resulta saber exactamente 

cuál es el verdadero origen de este grupo, ya que no contaban con registros de 

fuentes escritas o pictográficas y, hasta hoy en día solo se hacen conjeturas 

lingüísticas. 

Lo anterior es uno de los principales motivos que llevaron a López (1997) recurrir a 

la tradición histórica más antigua, la oralidad. López realizó entrevistas a ancianos 

a finales de los años ochenta del siglo pasado, reportando lo siguiente: “A través 

de la historia oral y en el registro de la lengua amuzga, se asegura que tienen su 

origen en el mar, en algunas islas o ndyuaa xenncue (‘tierras de en medio’) y que 
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de ellas llegaron a la zona costera del pacifico a la altura donde están establecidos 

ahora, los límites de los estados de Guerrero y Oaxaca”. La veracidad de esta 

información radica únicamente en la memoria colectiva del grupo, ya que en la 

actualidad este grupo no vive exactamente en la costa, sino en lugares entre la 

costa y la montaña. 

Consecutivamente López (1997) describe cómo probablemente pudo haber 

sucedido la migración de la costa a los sitios donde actualmente habitan los 

amuzgos: “Debido a la expansión de los mixtecas antes de la invasión española, y 

la llegada de los españoles y los negros después con la encomienda, este grupo 

se vio obligado a abandonar sus poblaciones en la Costa del Pacífico para 

establecerse en la región que ocupan actualmente y en el que Xochistlahuaca es 

el centro, lugares que Aguirre Beltrán llama Regiones de Refugio”. La manera en 

que López (1997) pudo rastrear esta información fue mediante la historia que 

cuentan de los amuzgos de Cozoyoapan, que es una comunidad que se asentó 

tardíamente en el Municipio de Xochistlahuaca, de la cual se dice que es la 

segunda comunidad más importante después de la cabecera municipal. De ellos 

explica que: “se sabe que habitaban en la costa del Pacífico y que emigraron hacia 

el norte para establecerse en Xochistlahuaca, de allí que se diga que ‘poco 

después llegaron los amuzgos que fundaron Cozoyoapan que quiere decir: donde 

hay o hacen cunas, estuvieron situados primitivamente, cerca de San Nicolás’ 

(López, 1967), en un lugar denominado Piedras de las Palomas (‘ljo̱ꞌ cantuꞌ’)”, 

según la información proporcionada por el señor José Patrocinio Domínguez. 

López (1997) describe que según relatos que circulan en la comunidad amuzga, 

“se sabe que emigraron a causa de lo inhóspito del lugar donde habitaban, en 

donde las fieras hacían presa de ellos por su baja estatura. Cuenta la leyenda que 

un águila de dos cabezas hacía estragos entre ellos, y como sabían qué hacía 

muchos años atrás un grupo de hermanos suyos habían emigrado hacia el norte 

(los amuzgos de Xochistlahuaca), decidieron ir a buscarles, con la esperanza de 

que al encontrarlos mejorara su situación. Algunos de ellos se quedaron en el 

trayecto y formaron Huixtepec, mientras que los otros llegaron a Xochistlahuaca 

donde pidieron permiso para establecerse junto a la cabecera y fundaron lo que 
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ahora se conoce como Cozoyoapan y que una calle la separa de Xochistlahuaca, 

en donde se apropiaron de una gran extensión de terrenos que actualmente 

poseen como terrenos comunales. Cabe aclarar que en las fuentes consultadas 

sobre Cozoyoapan, no especifica la fecha de la emigración, pero ya aparece como 

pueblo en 1737 en la obra citada de Gerhard”. Si bien se sabe que fueron a seguir 

a sus hermanos, debieron seguir la misma ruta que ellos y el hecho de que los 

hayan encontrado lo confirma. La relevancia de este acontecimiento ha evitado el 

olvido de esa parte de su historia, pues forma parte de su identidad grupal. 

López añade a la historia que “también existe la versión tanto oral como 

documental de que Xochistlahuaca, desde antes de la llegada de la invasión 

española, ya era capital del Reino Amuzgo y que estaban sujetos en parte a los 

ayacastecas y en parte al cacicazgo mixteca de Ipactepec, coaligado con el de 

Tututepec (INI, 1982). Este cacicazgo estaba sometido a los aztecas en el periodo 

de Moctezuma Ilhuicamina en 1457, pero sin ejercer un dominio completo o 

directo sobre los amuzgos”. Probablemente por ello es que a pesar de que 

estaban bajo el dominio directo de los mixtecos se han conservado hasta hoy en 

día muchas palabras náhuatl en el vocabulario amuzgo, ejemplo de esto son los 

nombres de varias comunidades que tienen nombre amuzgo y náhuatl como 

Suljaaꞌ (‘Planicie de Flores’) en amuzgo o Xochistlahuaca (‘Llanura de Flores’) en 

Nahuatl, Seiꞌchue (‘Carne de Tlacuache’) en amuzgo o Tlacoachistlahuaca 

(‘Llanura de Tlacuaches’) en nahuatl, Ndyaawe (‘Dos Hormigueros’) en amuzgo u 

Ometepec (‘Dos Cerros’) en náhuatl. En el caso de su relación con los mixtecos, a 

pesar de que se desconoce que palabras están inmersas en el vocabulario 

amuzgo, es probable que subsistan algunas debido a que aún existe convivencia 

con este grupo al igual que con los nahuas. 

Existen otras versiones más aventuradas sobre el origen de los amuzgos. López 

(1997) señala al respecto que: “debido a que los amuzgos habitaron las costas del 

Pacífico, no falta quien crea que llegaron por mar, de un lugar asiático, traídos por 

corrientes que abundan en el pacífico (Fuentes; 1989)”. De acuerdo con López 

(1997), esta afirmación “se sustenta en la historia oral que guardan algunos de los 

pobladores amuzgos sobre su origen, quienes preocupados por conocer su origen, 
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empiezan a hurgar en la lengua del grupo para encontrar algunos indicios del 

origen. Han encontrado que la lengua amuzga encierra mucha información que 

puede remitir al origen y la identidad del grupo, entre lo más sobresaliente se 

encuentra lo siguiente: el nombre que recibe la lengua de manera general es 

amuzgo (‘amoxco’), un nombre compuesto de origen náhuatl que puede ser 

analizado como amox(tli) que quiere decir ‘libros’ y el sufijo locativo –co, es decir, 

los amoxco viven en el ‘lugar de libros’. Lugar de libros se debe probablemente a 

la designación de Xochistlahuaca como la cabecera administrativa y religiosa de la 

región.  

Los amuzgos llaman a su lengua ñomdaa, palabra compuesta por ñꞌoom ‘palabra’ 

o ‘idioma’ y ndaa ‘agua’, es decir, ‘idioma o palabra del agua’. A sí mismos los 

amuzgos se llaman nnꞌaⁿncue, que puede analizarse como producto de un 

compuesto entre nnꞌaⁿ ‘personas’ y ncue ‘de en medio’, o sea ‘personas de en 

medio’. A esta evidencia hay que añadir el hecho de que en la lengua existen 

palabras de uso común como las que se muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 Listado de términos amuzgos relacionados con el morfema ndaa (‘agua’) 

 

AMUZGO ESPAÑOL GLOSA 

Ndyuaa xenncue Isla ‘Tierras de en medio’ 

Ndatyuaa Municipio ‘Agua-terreno (territorio)’ 

Tsꞌondaa Estado ‘Brazo del agua’ 

Ñomndaa (lengua) Amuzgo (lengua) ‘Palabra del agua’ 

Tsondaa Soñar ‘Recordar el agua’ 

Tsjoomnancue El mundo ‘Lugar de las personas de en 

medio’ 

 

La evidencia expuesta sugiere fuertemente que los amuzgos muy probablemente 

tienen su origen en el mar, o sea que vienen de las ndyuaa xenncue (‘tierras de en 

medio’) o islas, y que su idioma viene del ndaa (‘agua’). Lo anterior además 
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explica la existencia en el vocabulario amuzgo de la palabra ndyuaa xenncue ‘isla’. 

Lo mismo pudo haber sucedido con los rasgos físicos, mezclas que se originaron 

no sólo con los negros y españoles sino desde antes, con otros grupos indígenas 

de la región; pero los siglos de convivencia del grupo al estar en contacto 

permanente con otros grupos no han sido suficientes para asimilarlos. 

No cabe duda que el elemento ndaa (’agua’) juega un papel central en la cultura 

amuzga: los amuzgos denominan a su territorio Ndatyuaa, una palabra compuesta 

de dos morfemas ndaa ‘agua’ y tyuaa ‘terreno/territorio’. La comparación con el 

náhuatl altepetl (atl ‘agua’ y tépetl ‘cerro’, significante de la entidad política 

mesoamericana (ciudad-estado) de acuerdo con Navarrete (2011), permite 

claramente proponer un calco que, por vía de la comparación. Ésta, considero, es 

una ventana al desarrollo histórico de los amuzgos más allá de los documentos. 

Ahora bien, sabemos que el altepetl era considerado como un axis mundi, un eje 

cósmico, donde el hombre puede comunicarse con lo sagrado y obtener dones. 

Este lugar también era una realidad indispensable para la vida humana. Por tanto, 

en el altepetl coexistía lo político, lo religioso y la naturaleza. Cuando el medio 

natural no proporciona el territorio adecuado para establecer el altepetl, éstos 

pueden ser creados, obviamente sustentándose en la religión, como lo hicieron los 

mexicas. Los amuzgos de Xochistlahuaca, sin embargo, se vieron beneficiados 

por el medio físico, pues de acuerdo con López (1997) en medio de la cabecera 

municipal hay un pequeño cerro llamado Ta Tyuaa Ljaaꞌ (‘Cerro de las Flores’) al 

cual deben el nombre la comunidad. 

Otras fuente indirectas nos acercan a la fundación de la Ndatyuaa amuzga. De 

acuerdo con Navarrete (2011), la hierofanía es una estrategia mediante la cual las 

sociedades mesoamericanas pudieron consagrar su territorio en virtud de que la 

religión determinaba en gran medida la actividad política. En la entrevista a 

Agapito Valtierra que Aguirre (2008) reproduce, respecto a la migración amuzga 

provocada por los conflictos interétnicos que se habían suscitado en las costas del 

Pacífico este último dice: “pensaron que era mejor irse de ahí; los principales 

hablaron y dijeron que era bueno buscar otras tierras donde los amuzgos pudieran 

reproducirse en paz. Tomaron unas piedras que eran como imanes y cuando 
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llegaron a Xochistlahuaca, las enterraron para que todos permanecieran unidos a 

esa tierra”. Esta información, reproducida en la tradición oral, confirma el alto valor 

simbólico de las piedras en tanto que una hierofanía local. Es probable que incluso 

existan más datos sobre la hierofanía que llevó al establecimiento de los amuzgos 

en Xochistlahuaca. 

A pesar de que los amuzgos no cuentan con fuentes escritas para su historia, la 

tradición oral ha sido portadora de datos relevantes para su construcción. Además, 

la comparación con otros desarrollos históricos mesoamericanos como el de la 

unidad política nahua altepetl es una herramienta interesante para hacer 

inferencias en torno al pasado de los amuzgos. 

 

Tradición oral 

Las lenguas habladas contienen en buena medida la memoria histórica de los 

pueblos y son parte fundamental de su cultura y de su identidad. La pérdida de su 

base o referente material significa una pérdida para el patrimonio cultural de los 

pueblos. De ahí la importancia del estudio de la tradición oral para la conservación 

de dicho conocimiento y para el estudio de las culturas del mundo. En los mitos, 

por ejemplo, podemos percibir los modos de observación y de reflexión que han 

estado adaptados a los descubrimientos de la naturaleza realizados a partir de la 

organización y de la explotación reflexiva del ambiente. Si se busca interpretar 

correctamente los mitos, es indispensable la identificación de las plantas y de los 

animales que se mencionan en ellos (cfr. Lévi-Strauss, 1964 en Vázquez, 1996). 

También es necesario saber qué les atribuye la cultura en el seno de su sistema 

de significados. En este sentido, resulta útil ilustrar la riqueza y la finura de la 

observación indígena y describir sus métodos: atención prolongada y repetida, 

ejercicio asiduo de todos los sentidos, ingenio que no desecha el análisis metódico 

de las deyecciones de los animales para conocer sus hábitos alimentarios, etc. 

(Vázquez, 1996). Es preciso saber cuáles son dichas especies, pues de una 

sociedad a la otra varían y por lo que le toca a la misma especie, estas relaciones 

nos son constantes (cfr. Lévi-Strauss, 1964 en Vázquez, 1996). A la tradición oral 

también puede aplicarse esto, pues tenemos que considerar estos textos como 



24 
 

objetos verbales analizables desde una perspectiva compositiva o formal que 

asegure su descripción, identificación y comparación clara (Montemayor, 1998). 

Podemos encontrar fuerte presencia de la fauna en las historias orales, pues para 

todas las sociedades humanas el mundo animal siempre ha constituido una 

extraordinaria fuente de recursos simbólicos a los cuales se puede recurrir para 

representar diversos aspectos de la realidad (Lupo, 1999). En México se han 

realizado varios trabajos relacionados con la tradición oral indígena; sin embargo, 

no están enfocados directamente en la fauna, a pesar de que podemos encontrar 

constantemente dentro de estos textos la presencia de los animales.  

El análisis semiótico de la fauna Mesoamericana hecho a partir de soportes no 

verbales ha sido un campo fértil de conocimiento para el área, por ejemplo 

tenemos a López Austin (2006) quien ha trabajado el simbolismo animal en 

diversas culturas mesoamericanas. Otra investigadora en este campo es de la 

Garza, quien tiene varios trabajos sobre la simbología de la fauna entre los mayas. 

Entre algunas de sus obras está la de las Aves sagradas de los mayas (1995) y El 

universo sagrado de la serpiente entre los mayas (2003). Otras pesquisas al 

respeto fueron llevadas a cabo por Valverde Valdés (2004) en El jaguar a través 

de los tiempos y los espacios del universo maya, quien analiza el simbolismo de 

este animal en los diversos aspectos de vida de la cultura maya. En la misma área 

tenemos a Nájera Coronado (2011), que aborda la simbología faunística en 

celebraciones rituales y lo presenta en Monos y jaguares: danzas de recreación 

del cosmos. Acerca del papel de los animales en el mundo prehispánico, Olivier 

(1999) hace un recuento de representaciones de la fauna en diferentes contextos. 

Respecto a trabajos de tradición oral, Furst y Nahmad (1972) hicieron una 

investigación sobre los mitos y arte huicholes. En las historias huicholes se 

explican a partir de la cosmovisión de este grupo indígena. De la misma manera, 

Williams García (1972) realizó una pesquisa sobre los mitos tepehuas y profundizó 

en las creencias y prácticas de este grupo logrando mostrar que a ciertos animales 

les son asignados simbolismos específicos a la cultura tepehua. 

Para el análisis de la cultura no hay que excluir a las leyendas, pues también hay 

muchas historias orales de este género en las cuales están inmersos los animales, 
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por ejemplo, en las leyendas aztecas y mayas reportadas por Krickeberg (1985). 

El trabajo de H. García Mejía (1991) en República Dominicana se presentan 

leyendas representativas de América Latina, representadas por diferentes países 

como Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú, Puerto 

Rico, República Dominicana y Venezuela; en ellos también la fauna hace 

presencia. 

Otro de los géneros que también es importante analizar son los cuentos, Alonso 

Solano González (1985) hizo una recopilación de cuentos mixtecos de Guerrero, 

donde se relatan historias en la mayoría de las cuales la fauna es protagonista. 

 

Tradición oral en Xochistlahuaca 

En la zona de estudio, López (2004) realizó también una antología de cuentos 

tradicionales amuzgos de Xochistlahuaca, Guerrero. Dicho autor nos presenta un 

trabajo bilingüe (amuzgo-español) con una gran variedad de historias, en algunas 

de las cuales los protagonistas son animales en convivencia con las personas; en 

los textos documentados por López se da una comunicación directa entre 

animales, además de instruir a respetar la vida de los animales y vivir en armonía 

con ellos. 

Es evidente la escasez de fuentes respecto a la historia de los amuzgos, ya que 

los pocos textos que existen se han limitado básicamente a exponerlos sin tratar 

de comprender sus conocimientos en un marco pertinente. Aún más escasos son 

los trabajos enfocados en la cosmovisión de la narrativa amuzga y los orientados 

en el papel de la fauna en las historias de tradición oral, simplemente no existen. 

De ahí la importancia de la indagación y la conservación del conocimiento que 

existe al respecto. 

 

Área de estudio 

Xochistlahuaca es una palabra de la lengua nahua que quiere decir ‘Llanura de 

Flores’. Su nombre en amuzgo (Ñomdaa) es Suljaa’, que quiere decir ‘Planicie de 

Flores’. 
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El Municipio de Xochistlahuaca se localiza al Sureste del estado de Guerrero, en 

la Sierra Madre del Sur y de acuerdo con las regiones geoculturales del estado, 

pertenece a la región Costa Chica, en los límites del Estado de Oaxaca y el de 

Guerrero. Es uno de los 80 municipios que integran la División Territorial del 

Estado de Guerrero. Se ubica entre el paralelo 16º 43' y 17º 02' de latitud Norte y 

98º 02' y 98º 15' de longitud Oeste del meridiano de Greenwich (Gob. Edo. Gro. 

2006). 

 

Figura 2 Ubicación del Municipio de Xochistlahuaca en el territorio del Estado de 

Guerrero, México (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016). 

 

 
 

En la época colonial, formó parte de la intendencia de Puebla. En 1821, estuvo 

integrada a la Capitanía General del Sur y así continuó con Agustín de Iturbide 

hasta 1823. El Congreso Constituyente de 1824 la coloca dentro del municipio de 

Ometepec, en el distrito de Tlapa, del estado de Puebla. El 27 de octubre de 1849 



27 
 

pasa al nuevo estado de Guerrero y se crea como otro municipio dentro del 

distrito de Allende. Por Decreto número 21, del 11 de mayo de 1872, se ratifican la 

cabecera y el municipio. El 14 de junio de 1873, por el Decreto antes mencionado, 

el municipio se traslada al distrito de Abasolo. El 28 de diciembre de 1932, por 

Decreto número 80, se suprime el municipio de Xochistlahuaca, agregando sus 

pueblos al de Ometepec. El 6 de septiembre de 1934, por Decreto número 64, se 

deroga el anterior Decreto número 80 y se rehabilitan la cabecera y el municipio 

de Xochistlahuaca (Gobierno del Estado de Guerrero 2016).  

El municipio tiene una extensión territorial de 321.10 km2, que representan el 0.5 

por ciento de los 64,261 km2 de la superficie del estado de Guerrero (López, 

1997). Orográficamente se ubica en una zona parcialmente montañosa; tiene un 

65% de áreas accidentadas que corresponden a la zona norte, donde se 

encuentran las sierras Pajaritos y Malinaltepec, ramales de la Sierra Madre del 

Sur; la zonas semiplanas ocupan un 25% del área municipal; y, las planas, el 10% 

restante, con pequeños valles y terrenos de siembra a orilla de los arroyos. 

Hidrográficamente cuenta con los ríos Santa Catarina, que sirve de límite con el 

estado de Oaxaca hasta unirse al río del Puente, y el río San Pedro o 

Xochistlahuaca. Los arroyos de corriente permanente abastecen de agua a las 

comunidades por donde pasan; entre éstos encontramos al Tres Arroyos, La 

Montaña, El Pájaro, El Chacale, La Guacamaya, El Lagarto y Arroyo Caballo 

(Gobierno del Estado de Guerrero 2016). 

La altura sobre el nivel del mar del municipio va de los 500 a 900 metros. Los 

vientos dominantes cruzan el territorio de Sur a Norte, provenientes de la costa 

del Pacífico hacia la Sierra Madre del Sur durante todo el año. El clima es 

subhúmedo, semicálido, cálido y templado con variaciones diarias muy lentas. La 

temperatura durante el invierno la mínima alcanza los 18ºC y en verano la máxima 

llega a 32ºC, con un promedio anual de 25ºC. El régimen pluvial presenta una 

media anual de 1300mm, ya que la máxima anual alcanza 1500 mm y la mínima 

anual 1100 mm. La temporada de lluvias va de mayo a octubre y la de secas de 

noviembre a abril (López, 1997). El municipio presenta dos tipos de flora, el 

primero pertenece a la vertiente norte de la Sierra Madre del Sur, donde 
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localizamos bosques mixtos, con especies de ocote, encino, drago, pochote, 

parota, tepehuaje, caoba y cocoyul; el segundo pertenece a la vertiente sur de la 

Sierra Madre, y en él encontramos selva baja caducifolia complementada con 

árboles frutales, medicinales y cultivos perennes y anuales, como mango, zapote, 

tamarindo, jamaica, amaranto, hierbabuena, jitomate y papa, entre otras. La fauna 

está compuesta por mapache, tejón, nutria, zorro, jabalí, venado, tigrillo, lagarto, 

serpiente, chachalaca, zopilote, gavilán, rana, sapo, mojarra, camarón y rotete, 

entre otros. Los recursos naturales que se producen son maderas finas para 

muebles y ebanistería; se trabajan ocote, encino, tepehuaje, zopilote, parota, etc. 

Se han obtenido al año 2441.4 m3 de madera en rollo (Gobierno del Estado de 

Guerrero 2016).  

La economía municipal está basada principalmente en una agricultura de 

subsistencia o de autoconsumo, de la ganadería, del comercio, del transporte y de 

la manufactura (artesanía textil, cerámica, tabiquería, tejería, piloncillo, etc.). Entre 

la diversidad de cultivos destacan: el maíz, el frijol, el ajonjolí, la calabaza, el 

amaranto, el chile, el jitomate ente otros. Con relación a los frutales, los 

principales productos sin: el mamey, el aguacate, el naranjo y los secundarios 

son: el mago, el tamarindo, el cocotero, el cuajinicuil, el cacao, el limonero, el 

cafetal, el papayo, la piña, el platanar etcétera. Por la situación geográfica, la 

agricultura de temporal representa un 80% y un 20% corresponde a la de riego, 

por lo que el sistema de roza y quema para el cultivo es lo común; cuando la tierra 

es de temporal se trabaja de dos a tres años consecutivamente y se deja 

descansar cinco años aproximadamente con el fin de evitar la erosión. Para los 

productos que llegan a comercializarse existe un grupo de acaparadores no 

indígenas e indígenas del propio municipio, así como de otros municipios que los 

llevan al mercado regional, medio por el cual se generan ingresos para la 

adquisición de productos industrializados (López, 1997). 

El II Conteo de Población y Vivienda 2005 informa de un total de 25 180 

habitantes, que representan el 0.7% del total estatal; es una población 

predominantemente joven en la que el 53.3% es menor de 20 años. De los cuales 

21 575 están reportados como indígenas, que representan el 91.7% de la 
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población municipal (Gobierno del Estado de Guerrero 2016). Asimismo es 

importante señalar que dentro del municipio se localizan tres regiones étnicas: la 

Amuzga, la Mixteca y la Nahua (López, 1997). De los cuales según lo reportado 

por el conteo anteriormente mencionado, 18 529 eran hablantes del amuzgo, 

1243 del mixteco y sólo 18del náhuatl (Gobierno del Estado de Guerrero 2016). 

 

Figura 3. Localización de las tres regiones étnicas (Amuzga, Mixteca y Nahua) del 

municipio de Xochistlahuaca, Gro (López, 1997). 

 
 

La religión predominante es el catolicismo, en el año 2000, se registró a 16 599. 

Los de otras religiones sumaron 2472. Entre las principales festividades en 

Xochistlahuaca están: el carnaval, el día es variable, según se señale en el 

calendario; el 29 de septiembre se honra a San Miguel, y a la Guadalupana el 12 
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de diciembre. En Cozoyoapan, se festeja a San Sebastián, cada 20 de enero 

(Gobierno del Estado de Guerrero 2016). 

 

1.2 Metodología 

Muchas son las formas en que se puede abordar el estudio de la relación de los 

grupos humanos con los animales. Como sabemos, la representación simbólica de 

la fauna está organizada en diferentes dimensiones y cumple diversas funciones 

según las necesidades del ser humano; asimismo, las formas de usos y 

costumbres suelen ser diferentes en cada cultura, puesto que cada grupo humano 

hace uso de ellos según los recursos con los que cuenta. 

Desde una perspectiva biológica, la etnobiología tiene una rama que tiene como 

objeto de estudio las interrelaciones que establece un grupo humano con los 

animales en una región en un tiempo dado dentro del marco del complejo cultural 

correspondiente. 

Las historias orales son parte de este conocimiento. Desde siempre éstas han sido 

pieza importante de la expresión de los grupos indígenas de México, pues surgen 

de la necesidad de explicar y entender su entorno. Muchas de estas historias se 

han recreado y reproducido a través del tiempo gracias a la memoria de quienes 

las cuentan (lenguaje hablado-lenguas), y también con el tiempo han sufrido 

cambios, se han ido transformando, por eso podemos encontrar varias versiones 

de una misma historia. En ello además radica una parte medular de esta tradición. 

Es importante conocer cómo se han ido construyendo las historias orales de los 

amuzgos con base a la riqueza biológica. El caso que nos ocupa es el de la fauna. 

Los amuzgos de Xochistlahuaca recrean parte del gran acervo cultural de 

Mesoamérica y poseen muchos conocimientos de su entorno que se han 

mantenido en gran medida a través de su lengua como portadora de saberes. 

Para lograr reconocer cómo es que la fauna se inserta en las historias orales de 

los amuzgos de Xochistlahuaca, esta investigación se valió de instrumentos 

metodológicos de la antropología y de la lingüística al mismo tiempo que de los 

que provee la etnozoología. Esto se llevó acabo de la siguiente manera: 

 



31 
 

1. Revisión bibliográfica 

En el inicio de la investigación se realizó la búsqueda de información bibliográfica 

acerca del tema y sobre la región. La búsqueda de trabajos se realizó en físico o 

en línea, con temas que van desde lo biológico, lo etnográfico y lo antropológico, 

centrándose en la fauna e historias orales indígenas, como cuentos, leyendas y 

mitos, entre otros. 

 

2. Trabajo de campo 

Se llevó a cabo en dos años aproximadamente, de enero de 2011 a enero de 

2013. Durante ese tiempo se realizaron visitas al lugar de estudio, una vez por 

mes. Cada visita duró aproximadamente entre una a dos semanas.  

Durante las primeras visitas al lugar de estudio se procedió a realizar un sondeo 

mediante pláticas con algunos de los amuzgos originarios de la comunidad para 

saber quiénes serían los candidatos más viables para facilitar la información 

necesaria a fin de llevar a cabo la investigación, es decir, aquellos que tienen 

conocimiento de la fauna y los que tienen conocimientos de la tradición oral. Una 

vez ubicados, se procedió a hablar con ellos para solicitarles su apoyo. 

Los colaboradores más cercanos fueron1: 

 

Tabla 2. Lista de colaboradores y datos. 

 

Nombre Edad Tipo de colaboración 
Bartolomé López Guzmán 54 Escritura amuzga/Etnoclasificación 
Prudencio Domínguez Lorenzo 74 Etnoclasificación/Narrador 
Roberto Martínez de Jesús ca. 60 Narrador 
Cristina Patrocinio ca. 35 Narrador 
Eladio de la Cruz Marcial ca. 80 Narrador 
Tomasa de Jesús de la Cruz ca. 80 Narrador 
Rosalino Gómez García ca. 57 † Narrador 
Ricardo de Jesús Cruz ca. 57 Narrador 
María Florentina Santiago de los Santos 69 † Narrador 
 

                                                             
1 Los colaboradores dieron su consentimiento para dar a conocer estos datos en la investigación. 
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La segunda etapa del trabajo de campo consistió en la realización de las 

entrevistas enfocadas a aspectos específicos: la biodiversidad faunística del lugar 

y el conocimiento que se tiene de ella, así como la búsqueda de historias de 

tradición oral. A los narradores se les pidió que contaran historias que involucraran 

a los animales. Las historias se grabaron en distintos soportes (ver Apéndice A). 

Las entrevistas y grabaciones se llevaron a cabo en amuzgo, debido a que los 

informantes son amuzgo-hablantes, lo cual no causó dificultad alguna debido al 

conocimiento nativo que tengo de la lengua. Esto, además, permitió que los datos 

obtenidos fueran más fiables. Las narraciones fueron captadas en cámara de 

video o grabadora de voz según lo decidiera la persona entrevistada, para su 

mayor comodidad y mejor desenvolvimiento. Es importante mencionar también 

que dada la naturaleza de la tradición oral, algunas narraciones fueron obtenidas 

fuera de entrevistas planeadas, ya que surgieron de formas espontáneas en 

diferentes contextos de la vida cotidiana.  

La tercera y última etapa de trabajo de campo consistió en la corroboración de los 

datos, debido a que en la captura de la información salieron a la luz algunos 

puntos inconclusos o en su caso confusos. Por ello, fue necesario regresar en 

algunas ocasiones al área de estudio para hablar con los informantes y aclarar 

dudas; además, también fue necesario recurrir a consultas telefónicas para la 

afinación de los datos. 

 

3. Trabajo de gabinete 

Una vez obtenida la información de la búsqueda bibliográfica y del trabajo de 

campo, se seleccionó aquélla requerida según lo planteado en los objetivos de la 

investigación. Para trabajar las narraciones se incluyeron aquellas que han sido 

publicadas y no publicadas. Por no publicadas me refiero a las grabaciones 

realizadas durante la pesquisa y que posteriormente fueron transcritas por mí. 

Todas estas historias se presentan en el Apéndice D.  

Para la realización de las fichas etnobiológicas de diversidad faunística y 

etnoclasificatorias amuzga, se trabajó con fuentes escritas (un manuscrito) y con 
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datos obtenidos en las entrevistas, respetando siempre las clasificaciones nativas. 

Dicha información se reúne en el Apéndice C. 

Una vez procesada la información se procedió a ubicar la fauna presente en las 

narraciones. Asimismo aclaro que no realicé la determinación científica de las 

especies por considerarlo irrelevante para los objetivos de esta investigación. Se 

realizó la monografía de cada organismo con la información recabada en las 

etnoclasificaciones y con el papel que juegan en las historias, para proceder 

entonces con el análisis y conclusión de datos que presento como parte central de 

esta tesis (ver capítulo 3). 
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2. ETNOCLASIFICACIÓN AMUZGA DE LA FAUNA PRESENTE EN LOS 
TEXTOS DE TRADICIÓN ORAL 

 

El capítulo está organizado de la siguiente manera: en un primer apartado, me 

ocupo de definir qué es un animal para los amuzgos; en seguida, entro en algunos 

detalles en torno a la clasificación lingüística de la fauna para, más adelante, dar 

cuenta de un análisis detallado en torno a la posición que ocupan en la jerarquía 

animal las especies con presencia en los textos de tradición oral. 

 

2.1 El concepto de animal desde la cosmovisión amuzga 

En esta sección me ocupo explorar desde la cosmovisión amuzga la noción de 

ser. Mi intención es lograr un acercamiento pertinente al concepto nativo de 

animal. Considero además que esta base descriptiva es relevante para la 

discusión de la simbología faunística en los textos de tradición oral.  

 En la Figura A hago una propuesta para entender la clasificación 

jerárquica de los seres según los amuzgos. 
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Como puede notarse en la figura, para los amuzgos hay tres tipos de entes: lo 

wando (‘vivo’), lo ticwando (‘no vivo’) y lo na nꞌom (‘seres de corazones/hígados’). 

Estos tres tipos de seres a su vez están organizados jerárquicamente en distintas 

clases. Lo wando es todo ser vivo, lo ticwando es toda materia carente de vida; y 

lo na nꞌom es aquello que tiene esencia pero es inmortal, seres que representan 

elementos de la naturaleza y entidades reguladoras de vida. 

Un tsaⁿ na wando (‘ser vivo’) es aquel que luiiñe (‘nace’) si es vivíparo, nnaⁿꞌñe 

(‘nace’) si es ovíparo u hongo o cwi oomnaꞌ (‘nace’) si es tsꞌoom ('planta') o tsꞌo̱o̱ 

('bejuco'). Además, un tsaⁿ na wando wjaawijndeinaꞌ (‘se desarrolla’) y ncueꞌ 

(‘muere’); asimismo, tiene sensibilidad porque cwajndii quitjoomꞌ (‘sufre’). 

Un tsaⁿ na wando puede ser animado o inanimado. Los naⁿ tando (‘seres vivos') 

animados tienen la capacidad de moverse y desplazarse, que comparten con 

algunos seres no vivos como los coches. Los seres animados son los nnꞌaⁿ 

(‘humanos’) y los quiooꞌ (‘animales’). Los naⁿ tando inanimados son las nꞌoom 

('plantas'), los ntyꞌeeⁿ ('hongos') y los lꞌo̱o̱ ('bejucos'), los cuales carecen de 

capacidad de moverse y desplazarse. El rasgo definitorio de animacidad es a tal 

punto relevante que tiene incidencia en el verbo amuzgo, que se flexiona de 

manera diferente según el sujeto, es decir, si es humano, animal o inanimado. En 

el ejemplo (1) ilustro esta propiedad con el verbo tco (‘quemar’).  

 

(1)  Tcoñe  ‘se quemó’ (un humano) 

 Tconeyoꞌ  ‘se quemó’ (un animal) 

 Tconaꞌ  ‘se quemó’ (algo inanimado) 

 

Los nꞌnanaⁿ titando son todos los que no están vivos. No ahondo en su 

clasificación porque claramente es un tema ajeno a los propósitos de esta 

investigación. 

Los corazones-hígados son aquellos seres que tienen hálito vital, pero que no 

nacen, se desarrollan y mueren. Estos seres distinguen dos tipos, los elementos 

de la naturaleza y las entidades reguladoras de vida. Los elementos de la 

naturaleza, a su vez, pueden ser masculinos o femeninos. Asimismo, las 
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entidades cuidadoras son superiores e inferiores. Las entidades superiores tienen 

acción directa sobre cualquier tsaⁿ na wando (‘ser vivo’), mientras que las 

inferiores sólo actúan sobre los humanos.  

Las entidades superiores son el Tsaⁿ Tsꞌom Jndo ('Señor Corazón del Hambre’)2 y 

el Tsaⁿ Tsꞌom Tycu ('Señor Corazón de las Enfermedades'). Las entidades 

inferiores son el Tsaⁿ Tsꞌom Jda̱a̱ ('Señor Corazón del Monte'), el Tsaⁿ Tsꞌom Tsjoꞌ 

('Señor Corazón de las Pozas') y el Tsaⁿ Tsꞌom Tyuaa ('Señor Corazón de la 

Tierra'). Además de éstas, el ser humano es considerado como tal según mostraré 

más adelante. Los na nꞌom están asociados a los hábitats que reconoce la 

etnoclasificación amuzga de la fauna: (a) la tierra y el cielo, (b) el subsuelo, (c) el 

agua y (d) el ambiente doméstico. El Tsaⁿ Tsꞌom Jda̱a̱ ('Señor Corazón del Monte') 

es el regulador de vida de todos los animales que habitan sobre la superficie de la 

tierra y el cielo. El Tsaⁿ Tsꞌom Tsjoꞌ ('Señor Corazón de las Pozas') es el regulador 

de los seres de vida acuática, como fauna y algas. El Tsaⁿ Tsꞌom Tyuaa ('Señor 

Corazón de la Tierra') es el regulador de vida de los animales que viven en el 

subsuelo y también de las plantas. Por último, el Tsꞌaⁿ (‘humano’) es el regulador 

de vida de los animales domésticos. 
Ahora bien, los vivos se distinguen en animados y no animados. Los no animados 

son las plantas, los hongos y los bejucos. Un no-vivo no tiene la capacidad de 

nconoom (‘andar’) o de ntseicaañe (‘pasear’), sino que meiⁿntyjeeꞌcheⁿna (‘está 

parada inmóvil’) o, en el caso de los bejucos, ꞌoocoꞌnaꞌ (‘trepan’) y ooꞌntyjonaꞌ ‘van 

sobre una superficie’. Los seres no-vivos cwajndii cwitjoomnaꞌ (‘sufren’). En el caso 

de las plantas, esto puede observarse cada año cuando pierden todas sus hojas: 

ése es el periodo en el que se cree que sufren, ya que si a una planta no le 

vuelven a salir sus hojas, ésta se seca y se muere, pero si sus hojas vuelven a 

salir y brotan tiernas, la planta se renueva. 

                                                             
2 Adviértase que las traducciones al español son libres a partir del español regional, de ahí que 

proponga ‘señor’ como equivalente de Tsaⁿ, a pesar de que en amuzgo este sustantivo significa 

más bien ‘ente’ o ‘ser’. 
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Un quiooꞌ (‘animal’) es un tsaⁿ na wando (‘ser vivo’) animado, es decir, tiene la 

capacidad de nconoom (‘andar’) y ntseicaañe (‘pasear’); razona pero 

tisꞌamatseitioom (‘no tiene buen razonamiento’) en comparación con el humano. 

Tjaꞌnaⁿ ꞌñeeⁿ ljeii chuwaa ñꞌoomtiuu ꞌnnaⁿ quiooꞌ (‘ningún humano conoce los 

pensamientos (razonamientos) de los animales’); se cree que tienen la capacidad 

de comunicarse pero tjaꞌnaⁿ ꞌñeeⁿ ljeii ljoꞌ cwilaꞌneiⁿna (‘nadie conoce su lenguaje’), 

por lo que no se les puede comprender. Desde la perspectiva amuzga, la conducta 

animal es cwajndyii lꞌayoꞌ (‘actúan feo’), ya no están controlados por reglas 

sociales, sino que actúan solo de manera instintiva, a diferencia del humano, quien 

opera conductualmente según sus reglas culturales. De ahí que los amuzgos 

llamen quiooꞌñe (‘humano animalizado’) a cierto tipos de personas; por ejemplo, 

quiooꞌñe cwii tsꞌaⁿ na (‘un humano animalizado es aquel que’) cwajndyii machꞌee 

(‘actúa feo (incorrecto)’), nequicheⁿ manom (‘vaga’), mꞌaaⁿ nñꞌeiⁿ yolcu o nñꞌeiⁿ 

yonom (‘está con mujeres o con hombres’). nequicheⁿ maꞌom (‘bebe siempre 

(alcohol)’), nequicheⁿ matseitioom ntyjana ntjeiⁿ (‘siempre piensa de manera 

loca/defectuosa/tonta’), se deja guiar por sus instintos y es capaz de nntseicueⁿꞌeⁿ 

cwiicheⁿ tsꞌaⁿ (‘matar a otra persona’). Otro ejemplo de la animalización de los 

seres humanos son los cantom (‘animales negros’), un término aplicado a la 

población afrodescendiente. Cantom está compuesto por el prefijo de clasificación 

animal ca- y el radical ntom como dejo ver en (2).  

 

(2) ca-ntom 

CL-negro 

‘Animal negro’ 

 

De acuerdo con los colaboradores más viejos, el término cantom surgió en la 

época colonial debido a la conducta que tenían los capataces negros de los 

españoles, quienes sometían a los indígenas con un trato inhumano. 

A excepción del ser humano, todos los naⁿ tando tienen un ente regulador de vida 

que los protege de la sobreexplotación. La razón por la que el humano no tiene 

entidad protectora es que éste mismo es considerado como tal. Esto quiere decir 
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que el humano no está conceptualizado como animal, sino que pertenece a otra 

categoría. 

Un tsꞌaⁿ (‘humano’) es un tsaⁿ na wando (‘ser vivo’) animado, es decir, tiene la 

capacidad de nconoom (‘andar’) y ntseicaañe (‘pasear’), razona y yamatseitioom 

(‘razona correctamente’); además, sabe nntsꞌaaⁿ tsꞌiaaⁿ (‘trabajar’). Waa ñꞌoomtiuu 

ꞌnnaⁿ nnꞌaⁿ (‘los humanos tienen una forma de pensamiento (razonamiento)’) y un 

nñꞌoom na cwilaꞌneiⁿna (‘lenguaje articulado’). Desde la perspectiva amuzga un 

tsꞌaⁿ debe actuar como tal, es decir, proceder según las reglas sociales y 

culturales, porque es eso lo que lo hace humano y no animal. 

 

2.2 Una aproximación cuantitativa a la presencia de los animales 

en la tradición oral amuzga 

En esta sección presento un detalle cuantitativo de la presencia faunística en los 

textos de tradición oral que sirvieron de base para esta investigación. En la 

búsqueda de textos tuve acceso a un total de treinta y ocho, de los cuales treinta 

contienen personajes animales; veintisiete de ellos corresponden a distintas 

narraciones (consultar Apéndice A). A su vez, diecinueve de estos ya han sido 

publicados, en tanto que los ocho restantes se obtuvieron de grabaciones 

realizadas para la investigación; de estos últimos se consiguió del mito de El 

Caluaꞌndyee (N21.0 a N21.2) en tres versiones y El origen del humano (N27.0 a 

N27.1) en dos versiones. 

Claramente, son escasos los textos de tradición oral que no contienen figuras 

faunísticas. Por ejemplo, en la antología de cuentos tradicionales amuzgos de 

Bartolomé López (1997) hay un total de once textos de los cuales ocho cuentan 

con presencia faunística en tanto que tres carecen de ella. Asimismo, el 

manuscrito inédito titulado Libro na teiljeii ñꞌeⁿ ñomndaa ndoꞌ ñomtsco, nachuunaꞌ 

cwento, ñꞌoom ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ tquie, cwento xꞌiaa, cantsiom ndoꞌ canto (‘Antología 

bilingüe de cuentos, leyendas, adivinanzas, canciones y cantos amuzgos’) 

elaborado en 1998, hay catorce textos de tradición oral de los cuales en la sección 

de leyendas sólo dos no tienen figuras animales.  
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El hecho de que en los textos de tradición oral amuzga haya prototípicamente 

figuras animales da cuenta de que la fauna juega un papel central en el mundo 

simbólico amuzgo, es decir, que los animales son un requerimiento casi obligatorio 

para darle sostén y estructura a los textos. Las figuras animales son símbolos 

diseñados para la transmisión de información importante para los miembros de la 

cultura. Además, la sustancial presencia de los animales en las narraciones 

amuzgas se refleja no sólo en su densidad en el corpus de tradición oral, sino 

también en la complejidad de los papeles que éstos desempeñan en los textos. En 

ese tenor, la fauna tiene papeles principales y secundarios, así como atribuciones 

humanas o sobrenaturales. 

Logré identificar en el corpus un total de treinta y siete variedades faunísticas con 

muy distintas cargas simbólicas que intento analizar a lo largo de este capítulo 

atendiendo a: (a) la clasificación lingüística, (b) los taxa nativos, (c) el papel que 

los animales desempeñan en los textos de tradición oral, (d) la comparación entre 

todos estos datos.  

 

2.3 La clasificación lingüística de la flora y fauna 

A fin de determinar si los criterios taxonómicos nativos empatan o no con la 

representación simbólica de los animales en los textos de tradición oral, considero 

fundamental explorar in extenso las diversas formas en que los amuzgos clasifican 

a los animales, incluidos los recursos lexicográficos. Esta sección está consagrada 

al análisis de la clasificación lingüística de la fauna regional. 

Comencé con la elaboración de un listado de animales conocidos en amuzgo. 

Hago notar que la base de datos sobre la cual construí esta parte de la 

investigación es un manuscrito del Instituto Lingüístico de Verano titulado Ncuee 

quiooꞌ ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ ñꞌeⁿ njoom ñequio ntꞌomcheⁿ (‘Nombres y naturaleza y más en el 

amuzgo de Xochistlahuaca, Guerrero’). Dicho documento recopila trescientos 

cuarenta y un nombres amuzgos de animales en algunas de sus secciones. La 

lista fue generada por Amy Bauernschmidt y Barcimeo López (2000). Los datos 

consignados por Bauernschidmt y López fueron a su vez enriquecidos con once 

aportaciones de Bartolomé López (2012) sobre avispas y con mis propios datos 
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sobre fauna doméstica (un total de diez especies), un híbrido casuꞌ (‘mula’) y un 

animal cosmogónico, el Caluaꞌndyee. Es importante tener en cuenta que, en un 

primer momento de la investigación eliminé algunas especies como la catsuaꞌ 

caxjuu (coleóptero no identificado), catsuaꞌ com nꞌoom (escarabajo de resorte), 

catsuaꞌ ntoom cantquioo (insecto no identificado), catsuaꞌ xuuꞌtsꞌom (insecto no 

identificado), caxioo (insecto no identificado), que no fueron reconocidas por 

ninguno de mis dos colaboradores conocedores de la fauna nativa, Bartolomé 

López Guzmán de cincuenta y cuatro años de edad y Prudencio Domínguez 

Lorenzo de setenta y cuatro, ambos amuzgos originarios de Xochistlahuaca. 

Considero pertinente aclarar que el conocimiento de estos colaboradores es 

producto de su estilo de vida campesino aunado a sus capacidades de 

observación y curiosidad por conocer su medio. Asimismo, la diferencia de edades 

entre ambos (veinte años) me permitió obtener un panorama sobre los cambios de 

diversidad y abundancia de la fauna. En total, trabajé la etonoclasificación de 

trescientas cuarenta y tres especies. 

Posteriormente, ordené alfabéticamente el listado (véase Apéndice B), lo cual me 

permitió constatar que los nombres de los animales en amuzgo reflejan 

parcialmente la clasificación lingüística en que éstos están organizados. De esta 

manera, pude comenzar a entender algunos de los taxas amuzgos. Más tarde, 

examiné cada animal lingüísticamente. Esta revisión consistió en generar la glosa 

para cada nombre (véase Apéndice C). La intención de glosar las trescientas 

cuarenta y tres especies reconocidas es la de reconocer cuáles son los principios 

clasificatorios en los que se basan los amuzgos para adjudicarle los nombres a los 

animales. 

El primer hecho descriptivo que llamó mi atención fue la presencia del prefijo ca- 

en doscientas ochenta especies. Seguido de este prefijo, ocurre un radical que, 

prototípicamente, es analizable, además, algunos nombres de animales pueden 

tener un segundo radical. Por ejemplo: el catsueꞌ (‘perro’), está conformado por 

dos morfemas, ca- es el prefijo clasificador de animal y tsueꞌ- es el sustantivo 

‘pozo/hueco’, por lo que el catsueꞌ es el ‘animal que escarba pozos o huecos’, es 

decir que desde la perspectiva amuzga su nombre está inspirado en un hábito de 
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este animal. Hay algunas especies cuyo radical no es analizable, como el catsaaꞌ 

(‘coatí’): claramente, ca- es el prefijo clasificador de animal, pero tsaaꞌ es un 

sustantivo cuyo significado no es analizable y sincrónicamente, por tanto solo 

podemos decir que es el ‘animal tsaaꞌ’. Estos hechos nos muestran claramente 

que la estructura no marcada de un sustantivo que denota un animal en amuzgo 

es ca- seguido de un radical prototípica, aunque no exclusivamente analizable.  

No obstante lo anterior, pude identificar sesenta y tres especies que no tienen 

prefijo clasificatorio ca-, de las cuales cuatro tienen en común otro prefijo 

clasificador, el de masculino tyo-. Por ejemplo: tyotso (‘ardilla’), tyo- es el 

clasificador de masculino y tso- es un sustantivo cuyo significado hoy en día se 

desconoce; por tanto tyotso es el ‘Señor tso’.  

Ahora bien, en la clasificación de los nombres de las nꞌoom (‘plantas’) sucede algo 

similar. Por ejemplo, el tsꞌoom lueꞌ (‘guarumbo’) lleva el clasificador de planta: 

tsꞌoom, seguido por un radical que es prototípicamente analizable: lueꞌ 

(‘pozos/huecos’). Por lo anterior, ésta es ‘la planta con huecos’. Un ejemplo de 

nombre de planta cuyo radical no es analizable es el tsꞌoom ta̱xapjoꞌ 

(‘tecomaxochitl’). Es importante notar que la clasificación de las plantas no 

coincide totalmente con la de los animales en que parece no haber ningún ejemplo 

de éstas que no lleve el clasificador tsꞌoom. Además, si tomamos en cuenta que el 

prefijo ca- (clasificador de animal) no aparece en todos los nombres de animales a 

diferencia del prefijo tsꞌoom que se presenta en la totalidad de las plantas, 

podemos concluir que los nombres de los animales en amuzgo están compuestos 

en su totalidad por ca y un radical. Ahora bien, estos morfemas en su mayoría 

están basados en atributos físicos, hábitat, hábitos de conducta o alimenticios.  

Entre los nombres de animales inspirados en sus atributos físicos tenemos, por 

ejemplo, al catsuaꞌ (‘cucaracha’) que está formado por ca- y tsuaꞌ ‘cáscara’, es 

decir, los amuzgos vinculan semánticamente la tsuaꞌ con la liviandad del 

exoesqueleto de este insecto. Lo anterior sugiere que en algunas ocasiones los 

nombres de animales están fundados en un principio de iconicidad. Respecto a 

ejemplos de nombres de animales inspirados en su hábitat, está el cajndaa 

(‘rana’): ca- y jndaa, que se deriva de jnda (‘poza/s’). En lo correspondiente a 
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nombres de animales relacionados con sus hábitos de conducta, está el cachi 

(‘águila’) cuyo nombre está formado por ca- y chi, que es el sonido que se cree 

que éstas hacen. Por último, en el caso de nombres basados en hábitos 

alimenticios, tenemos el catsiaⁿ xjaaⁿꞌ (‘oso hormiguero’): ca-, tsiaⁿ (cuyo 

significado se desconoce) y xjaaⁿꞌ, que es un término en singular que comúnmente 

es usado para designa a las hormiga, por lo que el catsiaⁿ xjaaⁿꞌ es el animal tsiaⁿ 

que se alimenta de hormigas. Nótese que en este último caso hay dos radicales 

después de ca-, un hecho que no empaña el análisis estructural que propongo 

para los nombres de la fauna en amuzgo: considero que ejemplos como catsiaⁿ 

xjaaⁿꞌ también pueden ser explicados con base en esta misma estructura: ca-, un 

radical (en este caso) no analizable y un segundo radical que funciona 

semánticamente como modificador. 

Al llevar a cabo el análisis lingüístico, pude encontrar en la clasificación de la 

fauna amuzga que algunos animales tienen más de un nombre, como por ejemplo 

el catsiaⁿ xjaaⁿꞌ, que también es llamado catsiaⁿ tscuu (‘animal tsiaⁿ panal (porque 

se alimenta de panales)’); otro ejemplo es la tyosaⁿ (‘tuza’) que también es 

conocida como casaaꞌ saⁿ (‘animal saaꞌ de piel roñosa’).  

La estructura lingüística de los nombres de la fauna en amuzgo claramente 

obedece a una estructura estable, que sin embargo no es del todo predecible. 

Este dato es fundamental no sólo para conocer la complejidad estructural del 

pensamiento amuzgo respecto a la denominación de la fauna, sino que además 

podría permitirle a otros investigadores hacer comparaciones al respecto en otras 

leguas con el fin de advertir similitudes y diferencias en el la concepción del 

mundo animal en diversas culturas. 

En conclusión, estudiar la clasificación lingüística de la fauna amuzga es un 

medio que probó ser relevante no sólo para dar cuenta de los taxa nativos, sino 

también a fin de entender hasta qué punto los amuzgos tienen un conocimiento 

refinado sobre los animales de su entorno que, además, es mantenido y 

reproducido por vía lingüística. 

 

2.4 Los taxa nativos 
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Es un hecho constatado que en todas las lenguas del mundo el vocabulario está 

construido en categorías organizadas jerárquicamente (Nida: 1975; Berlin: 1974; 

Geeraerts: 2006). Asimismo, sabemos que estas categorías obedecen a principios 

clasificatorios tanto universales como específicos a la cultura. Una parte central de 

mi investigación fue determinar la manera en que los amuzgos han organizado 

jerárquicamente el vocabulario de animales más allá de la clasificación lingüística 

que expuse en el apartado anterior. Para llevar a cabo esta exploración, hice una 

serie de entrevistas semi-estructuradas a mis colaborados (véase listado en tabla 

dos de la metodología) a partir de la interrogante amuzgo ¿ljo nnom quiooꞌ 

wuajnaꞌ? ‘¿qué tipo de animales conoces?’. 

Hago notar que, salvo el señor Prudencio Domínguez Lorenzo, el resto de mis 

colaboradores iniciales (todos ellos, narradores) no pudieron darme información 

valiosa respecto a los principios clasificatorios para la fauna amuzga. Por esta 

razón busqué a otras personas con experiencia y conocimiento en torno a la 

diversidad animal. De esa manera, consulté al señor Bartolomé López Guzmán, 

quien además es experto en la escritura del amuzgo. La interacción ocurrió 

siempre en amuzgo dentro de un ambiente de discusión flexible en que los dos 

colaboradores interactuaron al mismo tiempo conmigo. A petición de ambos, las 

entrevistas no fueron grabadas en audio o video. No obstante, pude hacer 

abundantes notas de campo que ambos expertos revisaron personalmente. Más 

tarde, la información fue sistematizada en cuadros que, a su vez, fueron revisados 

parcialmente por los dos expertos. Algunas precisiones ulteriores fueron hechas 

vía telefónica. 

Los dos colaboradores expertos en el entorno natural me refirieron la existencia de 

tipos de animales, que pude organizar en las categorías clasificatorias faunísticas 

amuzgas que propongo a continuación. Una vez delimitado un primer conjunto de 

principios clasificatorios para la fauna, procedí a explorar la pertenencia a cada 

uno de estos grupos de animales de los trescientos cuarenta y tres animales 

registrados en el listado. Ese ejercicio me permitió descubrir otros principios 

clasificatorios que en un principio no me habían sido propuestos por los 
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colaboradores. La sistematización de las respuestas me llevó a proponer la 

existencia de doce taxa: 

 

1. Entidad que lo cuida. 

2. Tipo de órgano alimenticio. 

3. Tamaño. 

4. Forma de desplazamiento. 

5. Riesgo y conducta. 

6. Uso alimenticio. 

7. Velocidad. 

8. Hábitos alimenticios y aseo. 

9. Uso medicinal. 

10. Capacidad para anunciar algo. 

11. Nocividad. 

12. Aprovechamiento para el humano. 

 

Una vez establecidos los taxa en que está organizado el léxico animal en amuzgo, 

investigué la pertenencia a cada una de éstos trescientos cuarenta y tres animales 

del listado previamente actualizado. Realicé fichas individuales para cada animal 

tomando como eje los taxa. Este ejercicio me permitió comprender mejor cuáles 

son las bases a partir de las cuales los amuzgos estructuran su pensamiento 

clasificatorio faunístico. Asimismo, la vitalidad de estos conocimientos da 

testimonio de la intensa relación entre los amuzgos y su medio, y lo importante 

que resulta para ellos la perpetuación de estos saberes. 

En el Apéndice C ofrezco una descripción exhaustiva de los datos y de su 

sistematización. La Tabla 1 reproduce parcialmente el contenido medular de la 

base de datos para los treinta y siete animales centrales de este estudio, a saber, 

aquellos que ocurren en los textos de tradición oral. 
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La evidencia presentada da cuenta de que los amuzgos conocen a los animales 

de su entorno, no sólo, su físico, sino también sus hábitos, su capacidad de 

perjudicar o beneficiar a los humanos y los usos que pueden tener. Estos 

ordenamientos están basados en conocimientos originados en la observación 

exhaustiva de la fauna, así como en las creencias y los usos que les dan a los 

animales. En la siguiente sección, discuto la manera en que los taxa nativos están 

imbricados con las redes simbólicas en que los amuzgos han insertado a los 

animales en los textos de tradición oral.  

 

2.5 Monografías de los animales presentes en los textos de 

tradición oral 

En este apartado presento la monografía de las treinta y siete especies faunísticas 

encontradas en el corpus (véase Apéndice A). La información que detallo fue 

recolectada de las fichas etnoclasificatorias (Apéndice C) y de los textos de 

tradición oral. 

Las monografías comienzan con el nombre amuzgo del animal, seguido de una 

traducción libre. En aquellos casos en que no se pudo realizar la traducción al 

español, se especifica la falta de datos. Consecutivamente se presenta el nombre 

del animal glosado, esto para mostrar el origen y significado de los nombres. 

Debido a que en la fauna amuzga existen animales que poseen más de un 

nombre, consideré necesario puntualizar dichos casos.  

Otro aspecto que tomo en cuenta en las monografías es la representación 

iconográfica de la fauna en los telares de cintura. Esta información busca 

enriquecer la discusión en torno a la centralidades de ciertos animales en el 

universo simbólico de los amuzgos contemporáneos. 

Las monografías cuenta con dos apartados, el primero describe la información 

etnobiológica de cada organismo en la cultura; segundo, muestra las 

representaciones de cada organismo en la tradición oral amuzga, es decir, los 

diversos papeles que encarnan en los textos recabados para la investigación.  
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El motivo de concentrar esta información en las monografías es abarcar diversos 

ámbitos de la relación del hombre con la fauna y con ello poder distinguir con 

mayor facilidad los significados simbólicos que representan los animales en la 

tradición oral. 
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El cachi 

 
El cachi (‘ave rapaz’) debe su nombre al sonido que hace: 

ca-chi 

CL-ONOM: sonido.de.aves.rapaces 

‘Animal que hace el sonido chi’ 

Plural canti. 

   

   

   
Imágenes del cachi we xtyoꞌ (‘águila de dos cuellos’). 

 

En cuanto a la información etnobiológica, los canti son cuidados por el Tsaⁿ Tsꞌom 

Jda̱a̱ (‘El Señor Corazón del Monte’). Son animales que tienen como órgano 

alimenticio tsuaꞌ ꞌndyoo (‘la boca-cáscara’, es decir, ‘el pico’). Por su tamaño son 

considerados canchꞌundye (‘pequeños’), cuya manera de desplazarse es ꞌoo ntyja 
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(‘van flotando’). Por su conducta y riesgo son nquiaa (‘miedosos’) que xoo tquii 

nnꞌaⁿ (‘no comen los humanos’) y que son cjeendye (‘veloces’). Por sus hábitos 

alimenticios y aseo son ljuꞌndye (‘limpios’) debido a que quitquii quiooꞌ (‘comen 

animales’). Así mismo dos de las variedades son consideradas que cwileintii cwii 

nnom (‘anuncian algo’): cachi tsjom y cachi xua, si se llega a oír el canto de alguno 

significa que se acerca la muerte de alguien. El grupo de las canti está compuesto 

por ocho variedades: 

 

1. Cachi caljeii ‘(halcón fajado’). 

ca-chi-caljeii 

CL-ONOM: sonido.de.aves.rapaces-marcas 

‘Animal que hace el sonido chi y que tiene marcas’ 

Plural canti caljeii. 

 

2. Cachi jnaⁿ o cachi jnom (‘gavilancillo estriado’). 

ca-chi-jnaⁿ 

CL-ONOM: sonido.de.aves.rapaces-¿? 

‘Animal que hace el sonido chi y que ¿?’ 

Plural canti jnaⁿ. 

 

Cachi jnom 

ca-chi-jnom 

CL-ONOM: sonido.de.aves.rapaces-telar 

‘Animal que hace el sonido chi y que tiene la cola parecida al telar’ 

Plural canti jnom. 

 

3. Cachi ntoom (‘águila negra’). 

ca-chi-ntoom 

CL-ONOM: sonido.de.aves.rapaces-negro 

‘Animal que hace el sonido chi y que es de color negro’ 

Plural canti ntoom. 
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4. Cachi seiꞌ (‘zopilote rey’) 

ca-chi-seiꞌ 

CL-ONOM: sonido.de.aves.rapaces-carne 

‘Animal que hace el sonido chi y que come carne’ 

Plural canti seiꞌ. 

 

5. Cachi tꞌmaaⁿ (‘águila real’) 

ca-chi-tꞌmaaⁿ 

CL-ONOM: sonido.de.aves.rapaces-grande 

‘Animal que hace el sonido chi y de gran tamaño’ 

Plural canti tꞌmaaⁿ. 

 

6. Cachi toꞌ (‘lic lic’) 

ca-chi-toꞌ 

CL-ONOM: sonido.de.aves.rapaces-basura 

‘Animal que hace el sonido chi y que tiene las plumas que simulan ser hojarasca 

en proceso de descomposición’ 

Plural canti toꞌ. 

 

7. Cachi tsjom (‘gavilán, lechuza). 

ca-chi-tsjom  

CL-ONOM: sonido.de.aves.rapaces-noche 

‘Animal que hace el sonido chi y que es nocturno’ 

Plural canti njom. 

 

8. Cachi xua (‘guaco’) 

ca-chi-xua 

CL-ONOM: sonido.de.aves.rapaces-sonido xua 

‘Animal que hace el sonido chi (lleva chi solo por el parecido físico) y que hace el 

sonido xua’ 
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Plural canti xua. 

 

En la tradición oral aparece en cuatro narraciones, en el Cuento del conejo y el 

tigre (N1), el Cuento del ahumado (N3), El águila de dos cuellos (N16) y Los 

amuzgos de Cozoyoapan y el águila de dos cabezas (N17). En N1 su papel es 

secundario; se muestra como un animal que llama, ya que el sonido que hace se 

percibe entre los amuzgos como un llamado. En la narración se especifica la 

variedad: cachi tꞌmaaⁿ. 

En N3 no se especifica la variedad, de igual manera su papel es secundario. Sin 

embargo, se expone como un animal agradecido con quien le ayuda, el 

protagonista en un gesto de gentileza le comparte su comida y en agradecimiento 

lo socorre cuando éste lo necesita. También le consigue un bebé recién nacido en 

uno de los retos que le impuso su suegro. 

En N16 y N17 tampoco se especifica la variedad, sin embargo tiene papel 

protagónico. Tiene dos cuellos, es grande y gusta de comer humanos. Es un ave 

fantástica. En N16 se describe como hembra, tiene un nido, empolla, cuenta con 

un lugar donde lleva sus presas, el cerro donde se encuentra su nido, el cual está 

repleto de huesos humanos. La manera en que caza a los humanos es 

tomándolos por cabeza, por esa razón los amuzgos usaban en la cabeza un 

pizote, un tipo de trampa para camarones: cuando llegaba a cazarlos el cachi we 

xtyoꞌ solo lograba llevarse el pizote. Un día un hombre decidió dejarse tomar por el 

cachi we xtyoꞌ, que lo llevo a su nido y cuando dormía mientras empollaba, con su 

hacha le cortó los dos cuellos. Su muerte fue motivo de festejo durante una 

semana. En N17 los amuzgos de Cozoyoapan fueron presa por mucho tiempo del 

cachi we xtyoꞌ debido a su baja estura, esto mientras vivían en un lugar llamado 

ljo̱ꞌ cantuꞌ ‘Piedras de las Palomas’. Por causa de esos hechos emigraron hasta 

establecerse en lo que hoy es conocido como Cozoyoapan, donde esta águila 

forma parte de un mito de fundación. Probablemente el cachi we xtyoꞌ sea una 

incorporación del águila bicéfala de los borgoñones al escudo español, por lo que 

fue traída a américa con los españoles. 
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El cajndyaa 

 

El cajndyaa (‘cuervo’) es el animal que canta jndyaa-jndyaa. 

ca-jndyaa 

CL-ONOM: sonido.que.hace.el.animal 

‘Animal que hace el sonido jndyaa’ 

Plural candyaa. 

No tiene imagen en los telares. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, el cajndyaa es cuidado por el Tsaⁿ Tsꞌom 

Jda̱a̱ (‘El Señor Corazón del Monte’). Es un animal que tiene como órgano 

alimenticio tsuaꞌ ꞌndyoo (‘la boca-cáscara’, es decir, ‘el pico’). Por su tamaño es 

considerado cachjooñe (‘pequeño’), cuya manera de desplazarse es wjaa ntyjaaⁿ 

(‘va flotando’). Por su conducta y riesgo es nquiaaꞌ (‘miedoso’) que xoo quii tsꞌaⁿ 

(‘no come el humano’) y que es cjeeñe (‘veloz’). Por sus hábitos alimenticios y 

aseo es ljuꞌñe (‘limpio’) debido a que quiqueⁿ quiooꞌ (‘come animales’).  

En la tradición oral, aparece en el mito cosmogónico del Caluaꞌndyee (N21.0-

N21.2), en sus tres versiones; su papel es secundario, sin embargo en cierto 

momento de la narración conduce la historia. El mito se traslada a un tiempo 

donde el mundo estaba en oscuridad, en el que había dos niños huérfanos, un 

niño y una niña, entregados para sacrificio, como alimento del Caluaꞌndyee, un ser 

muy grande, que se alimentaba de humanos, pero que en algunas ocasiones 

iluminaba el mundo, lo cual sucedía únicamente cuando abría los ojos, y para que 

eso sucediera tenía que estar comiendo. Los niños preocupados por su destino, 

pensaban que hacer para evitar la muerte, sin saber que estaban desinados a ser 

ayudados por algunos animales para salvarse. En cierto momento de la trama 

hace aparición el cajndyaa, cuando el niño, quien crearía posteriormente al sol, 

escucha su canto, indicándole que él y su hermana deben hacer un nꞌoom 

to̱ⁿꞌjndyaa (un tipo de pinzas), revelando con ello que puede entender las señales 

de la naturaleza. El cajndyaa también le dice cómo elaborar el objeto y que debe 

hacer con él. El artefacto serviría para tomar las piedras calientes que introducirían 
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a la boca del caluaꞌndyee, lo cual lo mataría. Con ello puede notarse claramente el 

vínculo que tiene el cajndyaa con la masculinidad al momento de indicarle al niño 

como elaborar el nꞌoom to̱ⁿꞌjndyaa, dejando implícito que al hombre le corresponde 

la fabricación de herramientas. 
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El cajndye 

 

No queda claro cuál es el origen del sustantivo cajndye (‘zorro’): 

ca-jndye 

CL-¿? 

‘Animal jndye’ 

Plural candye. 

No tiene imagen en los telares. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, el cajndye es cuidado por el Tsaⁿ Tsꞌom 

Jda̱a̱ (‘El Señor Corazón del Monte’). Es un animal que tiene como órgano 

alimenticio la ꞌndyoo (‘boca’). Por su tamaño es considerado cachjooñe 

(‘pequeño’), cuya manera de desplazarse es wjaa caa (‘va caminando’). Por su 

conducta y riesgo es un animal nquiaaꞌ (‘miedoso’), que xoo quii tsꞌaⁿ (‘no come el 

humano’) y que es cjeeñe (‘veloz’). Por sus hábitos alimenticios y aseo es ljuꞌñe 

(‘limpio’) debido a que quiqueⁿ quiooꞌ (‘come animales’). Asimismo se les percibe 

como ndꞌandye (‘dañeros’), además de que se cree que matseiñeeⁿ cwii nnom 

(‘anuncia algo’), ya que si se llega a oír su aullido o a verlo, significa que se acerca 

la muerte de alguien. Igualmente quien le vea puede que sienta tener la cabeza 

muy grande, pues se cree que el cajndye trae la cabeza del muerto. 

En la tradición oral aparece únicamente en el Cuento de la tortuga (N5); tiene un 

papel secundario, se percibe como un animal que puede trabajar en equipo, pero, 

sobre todo, como un buen cazador.  

En la narración es el segundo de los integrantes del equipo que le toca conseguir 

alimento, lo cual no lo logra y todos tienen que volver masticar unos huaraches 

viejos para calmar su hambre y que previamente había encontrado el perro. 

Dejando en claro que a pesar de su habilidad de caza no siempre logra atrapar 

una presa. No cree en la habilidad de la tortuga en conseguir un venado para que 

coman, y necesita pruebas para creerle. Al final el cajndye se disculpa con la 

protagonista por haberla menospreciado. 
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El cajnoomꞌ 

 

Se desconoce el origen del sustantivo cajnoomꞌ (‘tecolote’). 

ca-jnoomꞌ 

CL-¿? 

‘Animal jnoomꞌ’ 

Plural canoomꞌ. 

No tiene imagen en los telares. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, el cajnoomꞌ es cuidado por el Tsaⁿ Tsꞌom 

Jda̱a̱ (‘El Señor Corazón del Monte’). Es un animal que tiene como órgano 

alimenticio tsuaꞌ ꞌndyoo (‘la boca-cáscara’, es decir, ‘el pico’). Por su tamaño es 

considerado cachjooñe (‘pequeño’), cuya manera de desplazarse es wjaa ntyjaaⁿ 

(‘va flotando’). Por su conducta y riesgo es nquiaaꞌ (‘miedoso’) que xoo quii tsꞌaⁿ 

(‘no come el humano’) y que es cjeeñe (‘veloz’). Por sus hábitos alimenticios y 

aseo es ljuꞌñe (‘limpio’) debido a que quiqueⁿ quiooꞌ (‘come animales’). Asimismo 

se cree que matseiñeeⁿ cwii nnom (‘anuncia algo’), ya que si llegas a oír su canto, 

significa que se acerca la muerte de alguien.  

En la tradición oral, aparece en el mito cosmogónico del Caluaꞌndyee (N21.0-

N21.2), en sus tres versiones; su papel es secundario, sin embargo puede notarse 

en cierto momento como conduce la historia: su canto: Pjomꞌ pjomꞌ pjomꞌ, le indica 

a la niña qué acciones hacer para evitar el sacrificio de ella y de su hermano. Ella 

comprende que deben hacer un ntomꞌ (‘horno’) en el cual deben meter a calentar 

piedras que deberán meter en la boca del Caluaꞌndyee para matarlo y así abra los 

ojos e ilumine el mundo para siempre. En estas narraciones puede notarse 

claramente el vínculo que tiene el tecolote con la feminidad y como esta niña 

entiende las señales de la naturaleza por ello entiende lo que el tecolote le dice. 
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El Caluaꞌndyee 

 

El Caluaꞌndyee 

Ca-luaꞌ-ndyee 

CL-cáscaras-tres/alto 

‘Animal cascarudo tres/alto’ 

No tiene plural. 

No tiene imagen en los telares. 

 

Todos los animales tienen una entidad que los cuida, pero en el caso del 

caluaꞌndyee no se sabe si había un ser que lo cuidara. Si tuviera que haber uno, le 

correspondería al Tsaⁿ Tsꞌom Jda̱a̱ (‘El Señor Corazón del Monte’). Se sabe que 

era un animal que tenía como órgano alimenticio la ꞌndyoo (‘boca’). Por su tamaño 

es considerado un animal tꞌmaaⁿñe (‘grande’), pero más de lo común con respecto 

a los demás animales grandes. Su manera de desplazarse se cree que es wjaa 

caa (‘va caminando’); por su conducta y riesgo es considerado por los amuzgos 

como un animal wꞌii (‘peligroso’) que xoo quii tsꞌaⁿ (‘no come el humano’), y que 

debido a su tamaño probablemente era ticwee cjeeñe (‘no muy veloz’); por sus 

hábitos alimenticios y aseo dependiendo de la percepción de la persona puede ser 

ljuꞌñe (‘limpio’) debido a que lo que comía estaba en estado fresco o tsꞌiaaⁿñe 

(‘sucio’) porque se alimenta de humanos. 

En la tradición oral, aparece en el mito cosmogónico que lleva su nombre: 

Caluaꞌndyee (N21.0-N21.2). En las tres versiones de la historia se cuenta cómo 

este animal cosmogónico mediante su muerte y la extracción de sus ojos da 

origen a un astro, el sol y la luna. En la narración es el elemento primigenio que 

siempre deja claro el narrador antes de que se empiece a contar el mito, por lo 

general el narrador empieza con: ‘les voy a contar la historia del Caluaꞌndyee’. 

Incluso después de su muerte y de la creación de los dos astros, el mito continúa: 

se desencadena una serie de creaciones de elementos importantes para los 

amuzgos. 
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Las tres versiones coinciden en que la historia se traslada a un tiempo donde el 

mundo estaba en oscuridad. El Caluaꞌndyee se describe como un ser enorme, que 

cuando abría los ojos tenía la capacidad de iluminar el mundo, aunque esto 

sucedía sólo un instante y únicamente después de comer. El Caluaꞌndyee se 

alimentaba de humanos y era alimentado por humanos; por esa razón el mito 

cuenta que muchas personas fueron dadas en sacrificio hasta que le tocó el turno 

a dos hermanos huérfanos, un niño y una niña. Los niños, preocupados por su 

destino, pensaban qué hacer para evitar la muerte, sin saber que estaban 

desinados a ser guiados y ayudados por algunos animales para salvarse matando 

al Caluaꞌndyee. Los niños fueron guiados para la elaboración de dos artefactos, un 

ntomꞌ (‘horno’) y un nꞌoom to̱ⁿꞌjndyaa (‘un tipo de pinzas’), que utilizaron de la 

siguiente manera: en el horno calentaron las piedras al rojo vivo y con las pinzas 

tomaron las piedras calientes y le dijeron al Caluaꞌndyee que abriera la boca 

porque su comida ya había llegado; abrió la boca con los ojos cerrados, porque 

sólo abría los ojos después de ser alimentado. Los niños le metieron entonces las 

piedras calientes y al sentir que se le quemaban las entrañas, el Calu’andyee abrió 

los ojos, empezó a revolcarse y a estirarse. Cuando los niños consideraron que ya 

estaba muerto, le pidieron de favor a una mosca que entrara por la boca y saliera 

por el orificio de la cola para que confirmara su muerte. La mosca aceptó, entró 

por la boca, pasó por el corazón y salió por el orificio de la cola; se dio cuenta de 

que el corazón ya no latía y les confirmó que el Caluaꞌndyee había muerto.  

Después de los hechos anteriores las tres versiones varía en la forma que 

continúa el mito: en N21.0 el niño tomó su machete y con la punta sacó el ojo 

derecho, mientras que la niña tomó su tsꞌoom tsuꞌtsuaꞌ (‘huso’), clavó la punta y 

sacó el ojo izquierdo. Posteriormente, el niño pensó que para que el ojo iluminara 

mejor el mundo lo lanzaría al cielo; así lo hizo y se convirtió en el sol y alumbró 

todo el mundo. Su hermana al ver lo que había pasado también lanzó hacia al 

cielo el ojo izquierdo que se convirtió en la luna. Desde entonces existe el sol que 

alumbra el día y la luna que ilumina la noche; y desde entonces la gente puede 

trabajar. 
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En las versiones N21.1 y N21.2 coinciden en que el niño tomó su machete y con la 

punta sacó el ojo derecho, pero este salió incompleto. En tanto que en N21.1 la 

niña tomó su huso (tsꞌoom tsuꞌtsuaꞌ), clavó la punta alrededor del ojo izquierdo y lo 

sacó completo. En N21.2 La niña tomó el tsuaꞌntoo (‘fusayola’) y cortó todo 

alrededor del ojo izquierdo; en ambas versiones el ojo sale completo. Lo que varía 

es que en N21.1 el niño inconforme por haber sacado el ojo incompleto le propuso 

a su hermana que intercambiaran los ojos; ella no acepta e inicia un pleito entre 

ellos. Después del pleito, a la niña le dio sed, pero no sabía dónde tomar agua; su 

hermano le dijo que él sabía dónde había agua, pero que sólo le diría si aceptaba 

intercambiar los ojos del Caluaꞌndyee. Ella dice estar de acuerdo, pero aclara que 

primero debe tomar agua y que sólo entonces le dará el ojo. El niño la llevó a 

tomar agua, pero una vez que ella tomó agua, se arrepintió y le dijo a su hermano 

que ya no le daría el ojo. Molesto el niño, fueron a sentarse en una piedra y 

cuando la niña quiso levantarse, no pudo, pues había quedado pegada a la piedra; 

entonces el niño le dijo que eso le había pasado por no cumplir con lo acordado, 

también le dijo que si cumplía él le ayudaría despegarse. Ella le dijo que sí lo 

haría; el niño con su machete desprendió a su hermana de la piedra y ella sangró, 

y es por eso que desde entonces las mujeres menstrúan. Después los niños 

intercambiaron los ojos del Caluaꞌndyee: el niño pensó que para que el ojo 

iluminara mejor el mundo lo lanzaría al cielo; así lo hizo y se convirtió en el sol y 

alumbró todo el mundo. Su hermana al ver lo que había pasado también lanzó 

hacia al cielo el ojo incompleto y se convirtió en la luna; es por eso que la luna a 

veces está a la mitad. Desde entonces existe el sol que alumbra el día y la luna 

que ilumina la noche; desde entonces la gente puede trabajar.  

En N21.2 después de que los niños sacaron los ojos, se fueron y llegaron a donde 

estaba una anciana, a quien le pidieron un lugar donde dormir. La anciana no les 

hizo caso porque eran pobres, olían a sudor, pues eran huérfanos. En respuesta, 

le dijeron a la anciana que no pensaban quedarse ahí, que lo único que le pedían 

era un lugar donde dormir un rato. Así estuvieron largo rato y la anciana no se 

despegó de ellos y tampoco los dejó dormir. Se dice que mientras tanto el mundo 

permanecía muy iluminado. Posteriormente, el niño le dijo a su hermana que 
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intercambiaran los ojos, que él aventaría hacia arriba el ojo completo, pero la niña 

no quería, aunque al final terminó accediendo y le dio el ojo entero a su hermano. 

Él le dijo que aventaran los ojos hacia arriba; ella aceptó: el niño lanzó hacia arriba 

el ojo que tenía y su herma, al ver realizada esa acción, hizo lo mismo con el ojo 

roto. La anciana, al ver lo sucedido, dijo que ella también quería aventar su 

guarache; lo arrojó hacia arriba y se creó la constelación de las Pléyades; después 

lanzó su bastón y se creó la constelación del Cazador. Y como todo estaba 

iluminado más de lo acostumbrado, la gente de ese tiempo, al ver tanta luz, huyó, 

hacia las cuevas, hacia los troncos de los árboles, tuvieron miedo y se convirtieron 

en animales feroces, mapaches, tejones, iguanas: por esa razón esos animales 

tienen cinco dedos en cada mano. El jaguar empezó a cuestionarse cómo se 

llaman esas cosas que aparecieron en el cielo y que brillaban tanto, de dónde 

salieron; por ello convocó a todos los animales y les preguntó cómo se llamaban 

esas cosas. El conejo había sido convocado también, pero no quiso asistir: le 

daba flojera la simple idea de ir con las autoridades, aunque sabía mucho del 

asunto que se iba a tratar. En la junta, el jaguar dijo que esa rueda brillante se 

debía llamar como lo que es, una tsei xuee (‘rueda brillante’), y esa rueda azulada 

también debía recibir el nombre de tsei tsa̱ (‘rueda azulada’), pero el conejo, que 

andaba por ahí viendo lo que sucedía, no estuvo de acuerdo con lo que escuchó. 

Ya en la junta, se paró únicamente en la puerta y dijo, muy varonilmente y 

orgulloso: esa rueda brillante es Ta Nequioom (‘Papá Sol’) y esa rueda azulada es 

Naⁿ Chiꞌ (‘Mamá Luna’). 
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El canchꞌioo 

 

El canchꞌioo (‘chivo’) 

ca-nchꞌioo 

CL-raíz 

‘Animal que come raíces’ 

No tiene plural. 

No tiene imagen en los telares. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, el canchꞌioo es cuidado por el Tsꞌaⁿ 

(‘humano’), es un animal que tiene como órgano alimenticio ꞌndyoo (boca), por su 

tamaño es considerado un animal xcweya (‘mediano’), cuya manera de 

desplazarse es wjaa caa (va caminando), que por su conducta y riesgo es 

considerado por los amuzgos como un animal xiom' (dócil), que nlquii tsꞌaⁿ (‘come 

el humano’), y que es cjeeñe (velóz), por sus hábitos alimenticios y aseo es ljuꞌñe 

(‘limpio’), debido a que quicwaꞌ tsco (‘come hoja’), Asimismo se le considera tꞌañe 

(‘dañero’), pero también naseiñe (‘medicinal’) para curar na nlja̱ tsꞌaⁿ (‘enfermedad 

del antojo’). 

En la tradición oral aparece en la Leyenda de la culebra de Cochoapa, Gro. (N14) 

con un personaje secundario; únicamente se presenta como el alimento de la 

culebra dadora de agua. 
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El canjeeⁿ 

 

El canjeeⁿ (‘abejorro’) 

ca-njeeⁿ 

CL-delgado 

‘animal de alas delgadas’ 

No tiene plural. 

No tiene imagen en los telares. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, el canjeeⁿ es cuidado por el Tsaⁿ Tsꞌom 

Jda̱a̱ (‘El Señor Corazón del Monte’), es un animal que tiene como órgano 

alimenticio la ꞌndyoo  (‘boca’). Por su tamaño es considerado un animal 

cajnda̱a̱ndye (‘diminutos’), cuya manera de desplazarse es wjaa ntyjaaⁿ (‘va 

flotando’). Por su conducta y riesgo es considerado por los amuzgos como un 

animal wꞌii (‘peligroso’), que xoo quii tsꞌaⁿ (‘no come el humano’), y que es cjeeñe 

(‘veloz’). Por sus hábitos alimenticios y aseo es ljuꞌñe (‘limpio’) debido a que qui 

ꞌom tsiomꞌ ljaaꞌ (‘bebe miel de flores’). 

En la tradición oral aparece sólo en (N1), Cuento del conejo y el tigre, donde tiene 

un papel secundario. Se percibe como un animal que hace mucho ruido, vive en 

troncos, forma grupos y pica. En el cuento no intercambia verbalizaciones con 

ninguno de los personajes; sin embargo, interactúa de manera directa con el tigre 

cuando en conjunto los canjeeⁿ lo pican por golpear el tronco donde habitan. 
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El casa̱ 

 

El casa̱ (‘sapo’) 

ca-sa̱ 

CL-¿? 

‘animal sa̱’ 

Plural cantsa̱. 

No tiene imagen en los telares. 

 

La información etnobiológica: los cansa̱ son cuidados por el Tsaⁿ Tsꞌom Jda̱a̱ (‘El 

Señor Corazón del Monte’). Son animales que tienen como órgano alimenticio la 

ꞌndyoo (‘boca’). Por su tamaño son considerados canchꞌundye (‘pequeños’), cuya 

manera de desplazarse ꞌoo juuꞌndye (‘van brincando’). Por su conducta y riesgo 

son considerados por los amuzgos como nquiaaꞌ (‘miedosos’), que xoo quii tsꞌaⁿ 

(‘no come el humano’), y que son cjeendye ‘(veloces’). Por sus hábitos alimenticios 

y aseo son tsꞌiaaⁿndye (‘sucios’) o ljuꞌndye (‘limpios’) según la variedad, debido a 

que quitquii quiooꞌ ndoꞌ ndꞌeii (‘comen animales y caca’) o que quitquii quiooꞌ 

(‘comen animales’). El grupo de los cantsa̱ está conformado por dos variedades: 

 

1. Casa̱ tꞌmaaⁿ (‘sapo grande’) 

ca-sa̱-tꞌmaaⁿ 

CL-¿?-grande 

‘Animal sa̱ grande’ 

Plural cantsa̱ ntꞌmaaⁿ. 

 

2. Casa̱ wii (‘rana ardilla’) 

ca-sa̱-wii 

CL-¿?-verde.obscuro 

‘Animal sa̱ verde obscuro’ 

Plural cantsa̱ wii. 
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En la tradición oral aparece en dos narraciones, en el Cuento del conejo y el tigre 

(N1) y el Cuento del grillo (N13), pero por antonomasia se refiere casa̱ tꞌmaaⁿ al 

debido a quizás a que es el más cercano al humano. En N1 tiene un papel 

secundario: canta y vive en grupos; no tiene interacción de manera directa con los 

personajes principales, sino que sólo forma parte del paisaje narrativo del cuento. 

En N13, se describe como un animal pequeño que llega a las orillas de las fuentes 

de agua y suele comer grillos. En la historia, el casa̱ es el antagonista; su deseo 

es comerse al grillo, pero la astucia de éste lo lleva a engañarlo fácilmente. La 

manera en que el protagonista logra engañar al casa̱ es aceptando ser comido por 

él con la condición de que antes beba tanta agua como la vaca; el casa̱ acepta y 

comienza a ingerir grandes cantidades de líquido animado por el grillo hasta que 

revienta. 
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El caso jnda̱a̱ 

 

El caso jnda̱a̱ (‘venado’). 

ca-so-jnda̱a̱ 

CL-¿?-monte 

‘Animal so del monte’ 

Plural catso nda̱a̱. 

 
Imagen del caso jnda̱a̱ en telares. 

 

Información etnobiológica: el caso jnda̱a̱ es cuidado por el Tsaⁿ Tsꞌom Jda̱a̱ (‘El 

Señor Corazón del Monte’). Tiene como órgano alimenticio ꞌndyoo (boca), por su 

tamaño es considerado un animal tꞌmaaⁿñe (grande), cuya manera de desplazarse 

es wjaa caa (‘va caminando’); que por su conducta y riesgo es considerado por los 

amuzgos como un animal nquiaaꞌ (‘miedoso’), que nlquii tsꞌaⁿ (‘come el humano’), 

y que es cjeeñe (‘veloz’); por sus hábitos alimenticios y aseo es ljuꞌñe (‘limpio’) 
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debido a que quicwaꞌ jnda̱, tsco ndo nꞌoom ndeii (‘come pasto, hoja y palos 

verdes). 

En la tradición oral aparece en tres narraciones en el Cuento de la tortuga (N5), el 

Cuento de la venada (N12) y El Pobre y el Señor Corazón de las Enfermedades 

(N25). En N5 y N25 tiene papel secundario, en N12 es el protagonista. En la N5 se 

menciona la participación de varios catso nda̱a̱, pero sólo uno es el que interviene 

de manera directa en la trama e interactúa con la protagonista, la tsuii (‘tortuga’). 

Ésta, a su vez, tiene como objetivo cazar un caso jnda̱a̱: cuando la tsuii estaba 

atrapada en la horqueta del árbol de flor bailadora, llega un grupo de catso nda̱a̱ 

(‘venados’) y ella aprovecha la oportunidad para actuar con malicia. Entonces, 

llama a uno de los catso nda̱a̱, el más grande de todos, para pedirle ayuda para 

bajar del árbol. El caso jnda̱a̱ se acerca y acepta, pues no imaginaba que la 

verdadera intensión de la tortuga era matarla, la tsuii le dice dónde debe colocarse 

para que ella pueda dejarse caer desde el árbol. La tortuga se le avienta 

intencionalmente a la frente, matándola con ese golpe duro, acertado y bien 

intencionado. 

En N12 es el protagonista. En la trama aparecen dos catso nda̱a̱, una hembra y su 

cría. La narración deja en claro que la caso jnda̱a̱ xquie (‘venada’) vivía en un 

monte viejo, es decir, el hábitat de los venados. Ella busca de comer llevando 

consigo su cría; es inteligente e intuitiva, apura a su hijo al reconocer un cazador, 

armado. El personaje del caso jnda̱a̱ ꞌndaa (‘venadito’) sólo piensa en mamar y 

pide ser amamantado, pero su madre le enseña que no siempre puede ser 

posible; cuando hay un cazador cerca, deben huir de prisa. 

En N25 el caso jnda̱a̱ es uno más de los animales que le pertenece al Tsaⁿ Tsꞌom 

Jda̱a̱ (‘Señor Corazón de Monte’). 
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El caso ndye 

 

El caso ndye (‘toro/vaca’) 

ca-so-ndye 

CL-¿?-cuernos 

‘Animal so con cuernos’ 

Plural catso ndye. 

No tiene imagen en telares. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, el caso ndye es cuidado por el Tsaⁿ 

Tsꞌom Jda̱a̱ (‘El Señor Corazón del Monte’). Tiene como órgano alimenticio ꞌndyoo 

(boca), por su tamaño es considerado un animal tꞌmaaⁿñe (‘grande’), cuya manera 

de desplazarse es wjaa caa (‘va caminando’), que por su conducta y riesgo es 

considerado por los amuzgos como un animal xiom' (‘dócil’), que nlquii tsꞌaⁿ (‘come 

el humano’), y que es cjeeñe (‘veloz’). Por sus hábitos alimenticios y aseo es ljuꞌñe 

(‘limpio’) debido a que quicwaꞌ jnda̱ (‘come pasto’), por aprovechamiento para el 

humano es un animal que puede hacer tsꞌiaaⁿ (‘trabajo’) como jalar. 

En la tradición oral aparece en cinco narraciones, todas con papel secundario. En 

el Cuento del cabeza cuate (N7), Cuento de Pedro (N9), Cuento del grillo (N13), 

Leyenda de la culebra de Cochoapa, Gro. (N14) y El niño con la garza (N24). En 

N7 se menciona que es jndyo (‘macho’), que tiene cuernos y siente compasión por 

el protagonista al verlo sufrir por el rapto de su mujer; le ofrece ayuda para ir a 

rescatarla, sin embargo no es contrincante para el cabeza cuate, a pesar de que 

es más fuerte que el caballo. 

En N9 deja claro que es un animal que puede comprarse y que para este caso es 

usado para que la gente lo coma en la velación de la muerta. 

En N13 se especifica que se trata de una caso ndye xquie (‘vaca’), la cual llega a 

tomar agua en un arroyo, el grillo observa el cambio que sufre la vaca de cuando 

llega a cuando termina de tomar agua, ve como la panza de la vaca va 

adquiriendo volumen, por lo que desde su punto de vista el agua hace engordar a 

la vaca y por ello sabiamente usa este recurso para salvar su vida, usando como 
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ejemplo este hecho para retar al sapo a ingerir tanta agua hasta alcanzar el 

tamaño de la vaca, prometiéndole que después de que lo logre, él podrá 

comérselo, pero antes de lograrlo revienta y con ello el grillo se salva. 

En N14 es uno de los animales con los cuales se alimenta a la culebra. 

En N24 se especifica el género del caso ndye en este caso es xquie (‘hembra’) y 

además gorda; es el pago que realiza el protagonista para que lo ayudaran a 

localizar a su mujer. La caso ndye xquie una vez entregada fue devorada por el 

hijo de la viejita que ayuda al protagonista a localizar a su mujer, dejando una vez 

más expuesto que este animal es un alimento importante tanto para humanos 

como para otros seres. 
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El caso 

 

Se desconoce el origen del sustantivo caso (‘caballo’). 

Ca-so 

CL-¿? 

‘Animal so’ 

Plural catso. 

 
Imagen del caso en telar de cintura. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, el caso es cuidado por el Tsꞌaⁿ  

(humano), es un animal que tiene como órgano alimenticio ꞌndyoo (‘boca’). Por su 

tamaño es considerado un animal tꞌmaaⁿñe (‘grande’), cuya manera de 

desplazarse es wjaa caa (‘va caminando’). Por su conducta y riesgo es 

considerado por los amuzgos como un animal xiom' (‘dócil’), que xoo quii tsꞌaⁿ (‘no 

come el humano’), y que es cjeeñe (‘veloz’); por sus hábitos alimenticios y aseo es 

ljuꞌñe (‘limpio’) debido a que quicwaꞌ jnda̱ (‘come pasto’). Por aprovechamiento 
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para el humano es un animal que puede hacer tsꞌiaaⁿ (‘trabajo’) como cargar, jalar 

y se puede montar. 

En la tradición oral aparece en cinco narraciones en el Cuento de Pedro el 

estafador (N4), el Cuento del cabeza cuate (N7), el Cuento del pez (N22), El pez 

de siete colores (N23) y El niño con la garza (N24). En todas las historias tiene un 

papel secundario, pero en N4, N7 y N24 se describe como un medio de transporte, 

teniendo diálogo en N7. El caso colorado, se ofrece para el rescate de la mujer del 

protagonista, quien había sido raptada por el cabeza de cuate; sin embargo, 

fracasa en el rescate y el cabeza de cuate lo toma por las patas y azota su cabeza 

con el suelo, pudiendo apenas levantarse y marcharse. 

En tanto que en N22 y N23 el caballo es un ser fantástico dotado de sabiduría y 

poderes. En N22 en la trama aparecen dos caballos, que nacen de la aleta caudal 

del pez mítico y protagónico. Cada uno de los caballos le pertenece a cada 

gemelo; son animales obedientes a sus amos. En cierto momento de la narración, 

el amo de uno de ellos tiene que enfrentarse a la serpiente de siete cabezas; 

trabajan en equipo con el perro y logran herir de muerte a la serpiente. En otro 

momento, el caballo del otro gemelo se enfrenta con un espíritu maligno 

encarnado en una viejita, que había capturado al hermano de su amo. Sin matarla 

logran salvar al joven secuestrado. En N23 también aparecen dos caballos, pero 

uno es común y viejo; el otro es un animal fantástico y con gran capacidad de 

razonamiento que está encerrado en un cuarto que le pertenece al Tsaⁿ Tsꞌom 

Tsjoꞌ (‘Señor Corazón de las Pozas’). Por accidente el joven protagonista lo abre; 

el caballo al verlo lo incita a huir juntos. Una vez que lo convence y antes de partir, 

hace que el chico vierta sobre ellos el oro del Tsaⁿ Tsꞌom Tsjoꞌ (‘Señor Corazón de 

las Pozas’), una vez relucientes por el oro, emprenden el viaje de huida, en el 

camino se topan con un señor viejo que llevaba consigo su caballo y sus perros, 

igual de viejos, y el caballo convence al joven protagonista de matarlos y usarlos 

como camuflaje; así, se vistieron de esa pieles viejas y caminaron como si 

estuvieran viejos, logrando pasar inadvertidos, hasta que una chica, mientras 

trabajaba, les llevó de comer tortillas, y sin que se dieran cuenta descubre sus 
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verdaderas identidades. En la historia se explica que este caballo es un espíritu 

malo transformado: a ello se debe su habilidad, fuerza y destreza. 
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El caspeii 

 

El caspeii (‘grillo’) debe su nombre al sonido que hace. 

ca-speii 

CL-ONOM: speii 

‘Animal que hace el sonido speii’ 

No tiene plural. 

No tiene imagen en los telares. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, el caspeii es cuidado por el Tsaⁿ Tsꞌom 

Jda̱a̱ (‘El Señor Corazón del Monte’), es un animal que tiene como órgano 

alimenticio la ꞌndyoo  (‘boca’). Por su tamaño es considerado un animal 

cajnda̱a̱ndye (‘diminutos’), cuya manera de desplazarse es wjaa caa (‘va 

caminando’). Por su conducta y riesgo es considerado por los amuzgos como un 

animal nquiaaꞌ (‘miedoso’), que xoo quii tsꞌaⁿ (‘no come el humano’), y que es 

cjeeñe (‘veloz’). Por sus hábitos alimenticios y aseo es ljuꞌñe (‘limpio’) debido a que 

quicwaꞌ tsco (‘come hojas’). 

En la tradición oral aparece en dos narraciones el Cuento del grillo (N13) y en El 

niño con la garza (N24). En N13 tiene el papel protagónico, mientras que en N24 

su papel es secundario. En N13 se muestra como un animal observador, astuto, 

que suele meterse bajo las piedras y que también puede encontrarse cerca de las 

fuentes de aguas. En la historia observa lo que sucede con una vaca cuando toma 

agua y usa ese conocimiento para retar al sapo a tomar tanta agua como la vaca, 

si lo logra le da su palabra de que puede comérselo, pero el sapo antes de 

alcanzar ese tamaño revienta y así el caspeii logra sobrevivir. En N24 se muestra 

únicamente como el botín de una pelea entre hormigas y arrieras por alimento. 
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El catiu 

 

El catiu (‘camarón’) deja claro que su nombre está inspirado en su físico como 

puede observarse en la glosa: 

ca-tiu 

CL-forma.de.boca.cuando.silba/silbido 

‘Animal con la cabeza con forma de boca que silba’ 

Plural candiu y cantiu. 

No tiene imagen en los telares. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, los candiu son cuidados por el Tsaⁿ 

Tsꞌom Tsjoꞌ (‘El Señor Corazón de las Pozas’). Son animales que tienen como 

órgano alimenticio la ꞌndyoo (‘boca’). Por su tamaño es considerado canchꞌundye 

(‘pequeños’), cuya manera de desplazarse es ꞌoo caꞌ quiiꞌ ndaa (‘van caminando 

dentro del agua’). Por conducta y riesgo son considerados por los amuzgos 

nquiaaꞌ (‘miedosos’), que nlquii tsꞌaⁿ (‘come el humano’), y que son cjeendye 

(‘veloz’). Por sus hábitos alimenticios y aseo son ljuꞌndye (‘limpios’) debido a que 

quicwaꞌna tscwa, ꞌnaⁿ to̱ꞌ ndo ncꞌiaana (‘comen algas, materia orgánica en 

descomposición y sus compañeros’), además de que es considerado naseindye 

(‘medicinales’) para curar na nlja̱ tsꞌaⁿ (‘enfermedad del antojo’). El grupo de los 

candiu está formado por siete variedades: 

 

1. Catiu chi (‘camarón de mar’) 

ca-tiu-chi 

CL-forma.de.boca.cuando.silba/silbido-dulce 

‘Animal con la cabeza con forma de boca que silba y es dulce’ 

Plural candiu chi. 

 

2. Catiu ljaaꞌ (‘camarón de flor’) 

ca-tiu-ljaaꞌ 

CL-forma.de.boca.cuando.silba/silbido-flor 
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‘Animal con la cabeza con forma de boca que silba y bonito’ 

Plural candiu ljaaꞌ. 

 

3. Catiu nchjee (‘cocha’) 

ca-tiu-nchjee 

CL-forma.de.boca.cuando.silba/silbido-que.aprieta 

‘Animal con la cabeza con forma de boca que silba y que aprieta’ 

Plural candiu nchjee. 

 

4. Catiu ndyua (‘endoco’) 

ca-tiu-ndyua 

CL-forma.de.boca.cuando.silba/silbido-joven 

‘Animal con la cabeza con forma de boca que silba y joven’ 

Plural candiu ndyua. 

 

5. Catiu tsjaꞌ (‘chacalín’) 

ca-tiu-tsjaꞌ 

CL-forma.de.boca.cuando.silba/silbido-henequén 

‘Animal con la cabeza con forma de boca que silba de color henequén’ 

Plural candiu tsjaꞌ. 

 

6. Catiu tsuaꞌ (‘comarona de lodo’) 

ca-tiu-tsuaꞌ 

CL-forma.de.boca.cuando.silba/silbido-cascaras 

‘Animal con la cabeza con forma de boca que silba y cascarudo’ 

Plural candiu luaꞌ. 

 

7. Catiu tsꞌaaⁿ sto (‘chacalín’) 

ca-tiu-tsꞌaaⁿ-sto 

CL-forma.de.boca.cuando.silba/silbido-cola-bandeja 
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‘Animal con la cabeza con forma de boca que silba y con cola en forma de bandeja 

(ancha)’ 

Plural candiu nnꞌaaⁿ sto. 

 

En la tradición oral, aparecen en el mito cosmogónico del Caluaꞌndyee (N21.0): es 

el resultado de la transformación de los protagonistas al entrar al mundo acuático. 

Cuando la niña, se da cuenta que ya no queda espacio para ellos en el mundo 

terrestre, le dice a su hermano que lo más viable es que se vayan a vivir al agua, 

que allá podrán tener su casa sin destruir la de alguien más, por lo que se 

aventaron a la poza de un arroyo y se convirtieron en candiu. 
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El catscaa 

 

El catscaa (‘pez’) es el sustantivo utilizado para designar pez. 

ca-tscaa 

CL-tabla 

‘Animal tabla’ 

Plural calcaa. 

 
Imagen de hueso del pez en telar. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, los calcaa son cuidados por el Tsaⁿ 

Tsꞌom Tsjoꞌ (‘El Señor Corazón de las Pozas’). Son animales que tiene como 

órgano alimenticio la ꞌndyoo (‘boca’). Por su tamaño es considerado canchꞌundye 

(‘pequeños’), cuya manera de desplazarse es na wantyjo̱ quiiꞌ ndaa (‘van flotando 

dentro del agua’). Por su conducta y riesgo son considerados por los amuzgos 

nquiaaꞌ (‘miedosos’), que quitquii nnꞌaⁿ (‘comen los humanos’), y que son cjeendye 

(‘veloces’). Por sus hábitos alimenticios y aseo son ljuꞌndye (‘limpios’) debido a que 

quitquii ncꞌiaa ndo quitquii tsꞌo sooꞌ (‘comen a sus compañeros (peces) y lodo’), 

además de que es considerado naseiñe (‘medicinal’) para curar na nlja̱ tsꞌaⁿ 

(‘enfermedad del antojo’). El grupo de los calcaa está conformado por doce 

variedades. 

 

1. Catscaa cachuii (‘ballena’) 

ca-tscaa-cachuii 

CL-tabla-¿? 

‘Animal tabla y que es cachuii’ 
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Plural calcaa canchuii. 

 

2. Catscaa cajaaⁿ (‘ronco’) 

ca-tscaa-cajaaⁿ 

CL-tabla-amarillo 

‘Animal tabla de color amarillo’ 

Plural calcaa cajaaⁿ. 

 

3. Catscaa jnda (‘blanquillo’) 

ca-tscaa-jnda 

CL-tabla-poza profunda 

‘Animal tabla que habita en la profundidad de las pozas’ 

Plural calcaa nda. 

 

4. Catscaa ntoom 

ca-tscaa-ntoom 

CL-tabla-negro 

‘Animal tabla de color negro’ 

Plural calcaa ntoom. 

 

5. Catscaa ntyeⁿꞌ (‘pote’) 

ca-tscaa-ntyeⁿꞌ 

CL-tabla-¿? 

‘Animal tabla y ntyeⁿꞌ’ 

Plural calcaa ntyeⁿꞌ. 

 

6. Catscaa ta̱sa (‘popoyote, siluro’) 

ca-tscaa-ta̱-sa 

CL-tabla-(fruto-¿? (plátano)) 

‘Animal tabla y en forma de plátano’ 

Plural calcaa ta̱tsa. 
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7. Catscaa teiꞌ  

ca-tscaa-teiꞌ 

CL-tabla-arena 

‘Animal tabla que habita bajo la arena de la poza con piel color arena’ 

Plural calcaa teiꞌ. 

 

8. Catscaa ti (‘blanquillo’) 

ca-tscaa-ti 

CL-tabla-semilla 

‘Animal tabla y pequeño como la semilla de la calabaza’ 

Plural calcaa ti. 

 

9. Catscaa tseiꞌ (‘mojarra’) 

ca-tscaa-tseiꞌ 

CL-tabla-hueso/huevo 

‘Animal tabla con muchos huesos en su esqueleto’ 

Plural calcaa nteiꞌ. 

 

10. Catscaa tsjaaꞌ (‘trucha’) 

ca-tscaa-tsjaaꞌ 

CL-tabla-cenizo/ceniza 

‘Animal tabla de color ceniza’ 

Plural calcaa tsjaaꞌ. 

 

11. Catscaa tsjaⁿꞌ (‘laguate’) 

ca-tscaa-tsjaⁿꞌ 

CL-tabla-camote 

‘Animal tabla y con forma de camote’ 

Plural calcaa njaⁿꞌ. 
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12. Catscaa tso̱ꞌ (‘chupapiedra’) 

ca-tscaa-tso̱ꞌ 

CL-tabla-grano 

‘Animal tabla que tiene una especie de grano que lo pega a las piedras (tipo 

ventosa)’ 

Plural calcaa nto̱ꞌ. 

 

En el español los peces catscaa jnda (‘blanquillo’) y catscaa ti (‘blanquillo’) tiene el 

mismo nombre en español regional, sin embargo en amuzgo tienen nombres 

distintos debido a que son dos variedades distinta. 

En la tradición oral el catscaa aparece en 2 narraciones: en El pez (N22) y El pez 

de siete colores N23, en ambos con papel principal. En N22 tiene dos apariciones 

una como un pez normal grande entregado a cambio de otro pez: el mítico. Este 

pez mítico es un pez especial para la reproducción es un pez fértil que hace que 

abunden los peces y por ello en la historia el pez es ambicionado por una pareja 

infértil, ellos creen que ese pez los hará concebir, pero el pez es cuidado por el 

Tsaⁿ Tsꞌom Tsjoꞌ (‘El Señor Corazón de las Pozas’), quien les dice que no se lo 

pueden llevar por que es el pez de la fertilidad, que sucedería algo malo si se lo 

llevan, pero no especifica que, la señora insiste hasta que el Tsaⁿ Tsꞌom Tsjoꞌ (‘El 

Señor Corazón de las Pozas’) acepta que no puede quitarle esa idea, y les da 

indicaciones de que deben hacer con el pez, les dice que deben prepararlo en 

caldo, después de un tiempo ella tendrá dos hijos, ella le responde que eso es lo 

que desea, tener un hijo, el Tsaⁿ Tsꞌom Tsjoꞌ (‘El Señor Corazón de las Pozas’) le 

dice que después de comer el pez deben tomar los huesos y colocarlos de la 

siguiente manera: la cabeza (xqueⁿyo) deben enterrarla bajo la cabecera de la 

cama (xqueⁿ jduu), las costillas (ndeiꞌntsquieyo) bajo los dos costados de la cama 

(we ntyja nquia jnduu) y en el pie de la cama (xꞌee jduu) la aleta de la cola 

(xcaꞌtsaaⁿyo); asimismo, una parte de los huesos sobrantes que saquen de otras 

partes del pez (ndeiꞌ meinquia na ncjuaina) deberá ir bajo los horcones del metate 

(xꞌee tsꞌoom nquiuꞌ tjosuu) y la otra (los huesos más pequeños), a un lado del 

fogón (xnyaaꞌ teiꞌchom); además, ningún hueso debe ser quemado y en su 
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momento ellos sabrán por sí mismos cuando hagan aparecer algunas cosas. Ellos 

cumplieron con las indicaciones y al año tuvieron gemelos, fue entonces que bajo 

los horcones de la cama en la parte donde van los pies, salieron dos caballos, uno 

bajo cada horcón, en tanto que bajo de cada costado de la cama salió un perro y 

bajo los horcones de la cabecera de la cama salieron las sillas de montar de los 

caballos y las armaduras de los perros así como la ropa y herramientas de los 

niños: machete, sombrero. Cada niño tenía su propio caballo con su silla de 

montar y cada uno también tenía su propio perro cada uno con armadura, es decir 

cada uno tenía sus propias pertenencias. De esta manera este pez primigenio que 

en un principio solo generaba peces fue capaza de generar a dos humanos y las 

herramientas que estos necesitaban para su vida. 

En la narración del El pez de siete colores N23 se trata de un pez mítico, 

primigenio, de siete colores, fértil que da origen a otros peces, en la historia se 

narra cómo un señor lo pesca y el Tsaⁿ Tsꞌom Tsjoꞌ (‘El Señor Corazón de las 

Pozas’) quién lo cuida los animales acuáticos, le dice que no puede llevarse ese 

pez porque es el padre de todos los animales que viven en esa poza, que 

únicamente se lo podrá llevar si entrega a su hijo a cambio para que él se quede 

en su lugar. Por lo que el señor dejó el pez y regreso otro día con su hijo, el Tsaⁿ 

Tsꞌom Tsjoꞌ (‘El Señor Corazón de las Pozas’) le dijo donde debía colocar al niño y 

después tenía que empujarlo al agua, para que cuando este callera él lo pudiera 

tomar y llevárselo dentro del agua. Así lo hiso, empujó al niño, cayó dentro del 

agua y el Tsaⁿ Tsꞌom Tsjoꞌ (‘El Señor Corazón de las Pozas’) tomó al niño y se lo 

llevo, el señor volvió a lanzar su anzuelo y atrapo el pez de siete colores, se lo 

llevo a su casa y cuando llego le dijo a su esposa que ese es el pez del que le 

había hablado, ella preguntó dónde estaba su hijo y él le dijo que después llegaba, 

pero el niño nunca más regresaría, se puede inferir que a partir de ese intercambio 

el señor tuvo abundancia en sus pescas, ya que el narrador dice ‘Dos o tres días 

estuvo pescando y su pesca era abundante con anzuelo’, ese fue el beneficio que 

el recibió por el intercambio, sin embargo la historia no termina ahí, continua con la 

historia del niño, por tanto el pez es un factor determinante para el desarrollo de la 

historia que la narración lleva su nombre. 
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El catscu 

 

Se desconoce el origen del sustantivo catscu (‘marrano’). 

ca-tscu 

CL-¿? 

‘Animal tscu’ 

Plural calcu. 

No tiene imagen en los telares. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, el catscu es cuidado por el Tsꞌaⁿ 

(‘humano’), es un animal que tiene como órgano alimenticio ꞌndyoo (‘boca’). Por su 

tamaño es considerado un animal xcweya (‘mediano’), cuya manera de 

desplazarse es wjaa caa (‘va caminando’); por su conducta y riesgo es 

considerado por los amuzgos como un animal xiom' (‘dócil’), que nlquii tsꞌaⁿ (‘come 

el humano’), y que es cjeeñe (‘veloz’). Por sus hábitos alimenticios y aseo es 

tsꞌiaaⁿñe (‘sucio’), debido a que quicwaꞌ chaꞌtso ꞌnom ꞌnaⁿ (‘come de todo’). 

Asimismo se le considera tꞌañe (‘dañero’), pero también naseiñe (‘medicinal’) para 

curar na nlja̱ tsꞌaⁿ (‘enfermedad del antojo’). 

En la tradición oral aparece en dos historias en el Cuento del marrano y el burro 

(N10) como personaje principal y El niño con la garza (N24) como personaje 

secundario. En N10 es el protagonista de la historia; se muestra como un animal 

observador de lo que pasa a su alrededor sin embargo no se da cuenta de todo: 

en la historia le dice al burro lo que piensa de su vida, cómo el burro se la pasa 

trabajando todos los días (cargando) va de un lugar a otro, en cambio él no tiene 

trabajo pero vive muy bien, come, duerme, despierta y vuelve a comer. El burro 

confirma su observación, dice que eso es muy cierto y que, según escuchó, la leña 

que está acarreando es porque van a matar un catscu. En N24 el catscu es el 

pago por un favor que pide el protagonista. 
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El catsiaⁿ 

 

Se desconoce el origen del sustantivo catsiaⁿ (jaguar/tigre): 

ca-tsiaⁿ 

CL-¿? 

‘Animal tsiaⁿ’ 

Plural caniaⁿ. 

No tiene imagen en los telares. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, los caniaⁿ son cuidados por el Tsaⁿ 

Tsꞌom Jda̱a̱ (‘El Señor Corazón del Monte’). Son animales que tiene como órgano 

alimenticio la ꞌndyoo (‘boca’). Su tamaño va de canchꞌundye (‘pequeños’) a 

xcweyandye (‘medianos’), cuya manera de desplazarse es ꞌoo caꞌ (‘van 

caminando’). Por su conducta y riesgo son wjee (‘peligrosos’), que en su mayoría 

xoo quiquii tsꞌaⁿ (‘no come el humano’) y que son cjeendye (‘veloces’). Por sus 

hábitos alimenticios y aseo son ljuꞌndye (‘limpios’) debido a que quitquii quiooꞌ 

(‘comen animales’). El grupo de las caniaⁿ está compuesto por ocho variedades: 

 

1. Catsiaⁿ cajneiiⁿ (‘leoncillo’) 

ca-tsiaⁿ-cajneiiⁿ 

CL-¿?-delgado 

‘Animal tsiaⁿ que es delgado’  

Plural caniaⁿ cajneiiⁿ. 

 

2. Catsiaⁿ jnda̱ (‘gato montés’) 

ca-tsiaⁿ-jnda̱ 

CL- ¿?-zacate/pasto 

‘Animal tsiaⁿ que vive en los pastizales’ 

Plural caniaⁿ jnda̱. 

 

3. Catsiaⁿ ljeii ya (‘jaguar’) 
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ca-tsiaⁿ-ljeii-ya 

CL-¿?-marcas-bueno 

‘Animal tsiaⁿ de las marcas verdaderas’ 

Plural caniaⁿ ljeii ya. 

 

4. Catsiaⁿ ndo̱ (‘tigrillo’) 

ca-tsiaⁿ-ndo̱ 

CL-¿?-acecha 

 ‘Animal tsiaⁿ que acecha’ 

Plural caniaⁿ ndo̱. 

 

5. Catsiaⁿ tscuu, catsiaⁿ xjaaⁿꞌ (‘oso hormiguero’) 

ca-tsiaⁿ-tscuu 

CL-¿?-panal 

‘Animal tsiaⁿ que se alimenta de panales’ 

Plural caniaⁿ lcuu. 

 

Catsiaⁿ xjaaⁿꞌ (‘oso hormiguero’) 

ca-tsiaⁿ-xjaaⁿꞌ 

CL-¿?-hormigas 

‘Animal tsiaⁿ que se alimenta de hormigas’ 

Plural caniaⁿ ncjaaⁿꞌ. 

 

6. Catsiaⁿ tꞌui (‘puma’) 

ca-tsiaⁿ-tꞌui 

CL-¿?-color coyuchi 

‘Animal tsiaⁿ de color coyuchi’ 

Plural caniaⁿ ntꞌui. 

 

7. Catsiaⁿ xqueⁿtsa̱ (cabeza de viejo’) 

ca-tsiaⁿ-xqueⁿ-tsa̱ 
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CL-¿?-cabeza-gris 

‘Animal tsiaⁿ de cabeza grisácea’ 

Plural caniaⁿ nqueⁿ tsa̱. 

 

8. Catsiaⁿ nioom, catscu nioom (‘puerco espín’) 

ca-tsiaⁿ-nioom 

CL-¿?-espinas 

‘Animal tsiaⁿ que tiene espinas’ 

Plural caniaⁿ nioom. 

 

ca-tscu-nioom (‘puerco espín’) 

CL-¿?-espinas 

‘Animal tscu que tiene espinas’ 

Plural calcu nioom. 

 

El radical tsiaⁿ por antonomasia se refiere al jaguar, que es un elemento 

prototípico de principio clasificatorio, a diferencia de lo que sucede con los candi, 

de los cuales tampoco se especifica la variedad en las narraciones. En la tradición 

oral el catsiaⁿ aparece en ocho narraciones: en el Cuento del conejo y el tigre 

(N1), Cuento del chocoyote (N2), Cuento de la tortuga (N5), Leyenda de la culebra 

de Cochoapa, Gro. (N14), Cuento del burro con el tigre (N11), Cuento del cangrejo 

(N18), Caluaꞌndyee (N21.2) y Juan niño (N26). De estas historias, cuatro tiene 

papel secundario (N2, N5, N14, N21.2, N26) y tres es el protagonista (N1, N11, 

N18).  

En N1 el catsiaⁿ se presenta como un animal tꞌmaaⁿñe (‘grande’), que tijndo̱ꞌ tsꞌomꞌ 

(‘no es inteligente’), confiado. La historia cuenta que hace mucho tiempo el catsiaⁿ 

y el conejo eran amigos, mostrando al catsiaⁿ como un animal precavido con los 

humanos, a diferencia del conejo quien es despreocupado y jndo̱ꞌ tsꞌomꞌ 

(‘inteligente-astuto).  

Un día el conejo invitó al catsiaⁿ a comer sandía y chile en un cultivo que había 

encontrado. El catsiaⁿ no acepta la invitación y le advierte al conejo que el dueño 
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del cultivo lo cuida muy bien. El conejo decide ir solo y queda pegado en un 

espantapájaros de cera. Al día siguiente el dueño del cultivo lo toma y lo coloca en 

una red mientras va a hacer sus deberes; le advierte que a su regreso resolverá el 

asunto. Mientras estaba atrapado en la red llega el catsiaⁿ y le recuerda la 

advertencia que le había hecho. El conejo muy astutamente engaña al catsiaⁿ  

haciéndole creer que estaba encerrado porque no quería casarse con la hija del 

dueño del cultivo, vendiéndole la idea de que ella es bonita y alta como para el 

catsiaⁿ, que él es muy joven para tener pareja. El catsiaⁿ, de quien se dice no ser 

muy inteligente, le cree y lo saca de la red, tomando su lugar. El conejo le advierte 

que el señor lo azotará, pero que aguante tres azotes, porque finalmente aceptará 

casarlo con su hija. Cuando el señor regresa se da cuenta que el catsiaⁿ estaba en 

la red y lo considera cómplice del conejo, por lo que le da el castigo que iba a 

recibir el conejo. Al tercer azote el catsiaⁿ dijo lo que el conejo le indicó, haciendo 

enfurecer más al señor, quién se burló de su físico y lo azotó hasta romper la red. 

Con eso puede escapar mal herido y con ganas de vengarse del conejo. Así inicia 

una serie de aventuras donde el catsiaⁿ va en busca del conejo para comérselo.  

En el siguiente episodio el catsiaⁿ encuentra al conejo arriba de una palma de 

cocoyul y le dice que se lo va comer por haberle engañado. El conejo le dice que 

espere, que primero se coma un cocoyul, que está muy sabroso; después de que 

el catsiaⁿ se come la carnita del cocoyul, el conejo le dice que lo más sabroso no 

es chuparlos si no lo que lleva en el centro del hueso. El catsiaⁿ con una piedra 

intenta romperlo, pero por lo liso, el cocoyul se resbala. El conejo aprovecha la 

oportunidad para ingeniar su escape y le dice al catsiaⁿ que para que el cocoyul no 

resbale sobre una piedra plana coloque sus testículos y en medio de ellos coloque 

el cocoyul y con otra piedra lo golpee para partirlo. El catsiaⁿ cae en el engaño 

golpeándose los testículos, se cae de espaldas y aúlla fuerte de dolor. El conejo 

aprovechó para escapar.  

En el tercer episodio de la historia el catsiaⁿ encuentra al conejo en un charco en 

el que hay muchos sapos cantando, le dice que se lo va comer. El conejo le dice 

que se calle porque están rezando, que mejor lo acompañe en el rezo. Mientras 

rezan, el conejo le pide al catsiaⁿ que lo espere porque va por comida para todos, 
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cayendo de nuevo en el engaño porque el conejo ya no regresó. Así comprendió 

que lo había engañado una vez más. 

En el cuarto episodio, el catsiaⁿ encuentra al conejo en el monte. Le dice una vez 

más que se lo comerá. El conejo le pide que no se lo coma porque está cuidando 

a los hijos del rey, que están dentro de la caja de madera, que en realidad era un 

tronco hueco lleno de abejorros. El conejo le dijo al catsiaⁿ que los cuidara 

mientras va a donde el rey por comida para los dos, si escuchaba que lloraban 

quedito, que le diera unas palmaditas al tronco y si escuchaba que lloraban fuerte, 

que le diera unos golpes fuertes. El catsiaⁿ aceptó, se fue el conejo y cuando los 

abejorros hicieron mucho ruido el catsiaⁿ dio un golpe fuerte al tronco, partiéndolo 

en dos. Los abejorros lo atacaron por haber destruido su casa. 

En el quinto episodio el catsiaⁿ encuentra al conejo sosteniendo una enorme roca. 

Le dice nuevamente que se lo va comer. El conejo le dice que no puede 

comérselo porque si deja de sostener la piedra el mundo se pierde, porque esa 

roca sostiene el mundo, le dice que mejor le ayude a cargarla ya que él es más 

fuerte. El catsiaⁿ aceptó; cuando los dos sostenían la piedra, el conejo le dijo al 

catsiaⁿ, que como él era el más fuerte que siguiera cargando mientras él iba por 

comida. El acepta y el conejo le dice al catsiaⁿ que no permita que las tortolitas 

posen sobre las piedras porque la hacen más pesada. Después de un rato 

llegaron las tortolitas a posar sobre la piedra, el catsiaⁿ las regaña, les dice que 

sólo por él no se ha perdido el mundo y ellas siguen vivas. Las tortolitas se ríen y 

le dicen que es mentira. El catsiaⁿ cansado poco a poco deja de sostener la piedra 

y se da cuenta que el conejo lo había engañado otra vez. 

En el sexto episodio el catsiaⁿ encuentra al conejo limpiando un pedazo de monte. 

Le vuelve a decir que se lo va a comer; el conejo le dice que no porque él es cabo 

de la danza del chareo y está acondicionando el lugar donde se va a danzar. Le 

pide ayuda para terminar de limpiar mientras va por la comida. Le dice que cuando 

escuche tronar los cuetes, se apure más porque ya se acercan los danzantes. El 

conejo rodea el monte y le prende fuego. Cuando las varas verdes empiezan a 

quemarse, truenan como cuetes y el catsiaⁿ cree que los danzantes se acercan, 
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aunque en realidad lo que se acercaba era el fuego. Finalmente y a pesar de todo 

puede escapar con dificultad y con quemaduras. 

En el séptimo episodio, el catsiaⁿ encontró al conejo al pie de un cerro y le vuelve 

a decir que se lo comerá. El conejo le propone una apuesta que consiste en que 

ambos suban un cerro defecando, que donde defeque el conejo, defeque el 

catsiaⁿ, hasta llegar a la punta del cerro. El catsiaⁿ pensó ganarle fácilmente 

porque es más grande, de modo que acepta con gusto. El conejo inicia, defecando 

una bolita, y el tigre dejo caer un excremento grande, el conejo fue dejando caer 

bolita tras bolita a cierta distancia y el catsiaⁿ a la tercera cagada ya no pudo cagar 

más. El conejo se fue entonces, ganando el reto. Así con ello logra escapar. 

En el octavo episodio, el catsiaⁿ encuentra al conejo en la cima de una loma y le 

dice que ahora sí se lo va a comer. El conejo le dice que ya se ha resignado a que 

se lo coma, que sólo le pide que prepare bien el lugar donde se lo va a comer y un 

último favor, que lo deje subirse a un árbol alto para dar un último grito antes de 

morir. El catsiaⁿ acepta. El conejo sube al árbol, se despide del mundo y cuando 

escucha el chillido de un águila, llama a los vaqueros y le dice que al pie del árbol, 

está el catsiaⁿ que ha matado a sus animales; vuelve a escucharse el chillido del 

águila y vuelve a gritar lo mismo. El catsiaⁿ asustado corre cerro abajo, el conejo 

se baja del árbol y se va. El catsiaⁿ nunca se pudo comer al conejo. 

En N2 aparecen dos caniaⁿ, una hembra y su cría, ambos con papel secundario. 

Ella le habla a su hijo diciéndole que no sabe hacer otra cosa que mamar, que ni 

siquiera le interesa jugar con el dinero que hay tirado en el suelo. Con este hecho 

el protagonista de la historia, quien entiende el lenguaje de los animales encuentra 

mucho dinero. Es decir, los caniaⁿ son un puente para adquirir riqueza. 

En N5 tiene un papel secundario, se percibe como un animal que puede trabajar 

en equipo, pero, sobre todo, como un buen cazador. Sin embargo, en la narración 

le toca el turno de conseguir alimento para los de su equipo, no lo logra y todos 

tienen que volver a masticar unos huaraches viejos para calmar su hambre, que 

previamente había encontrado el perro. Dejando en claro que a pesar de su 

habilidad de caza no siempre logra atrapar una presa. No cree en la habilidad de 
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la tortuga para conseguir un venado que comer. Al final el catsiaⁿ se disculpa con 

la protagonista por haberla menospreciado. 

En N11 se presenta al catsiaⁿ como un animal sꞌañe (‘soberbio’) que se considera 

el animal na jndeiiti (‘más fuerte’) y jndo̱ꞌ tsꞌomꞌ (‘inteligente-astuto’) del bosque y 

por ello menosprecia al burro, quien considera ignorante. Lo reta a un duelo donde 

probar su fuerza, el burro acepta con la condición que empezara el catsiaⁿ, quien 

demuestra su fuerza subiendo rápidamente a un árbol de cuapinole y empezó a 

romper las ramas con sus zarpazos, el burro poco a poco fue a buscar una piedra 

grande la colocó frente al tigre y le dio una patada a la piedra y con el golpe ésta 

se hizo polvo. El catsiaⁿ se siento avergonzado al ver tal hazaña, no se dio cuenta 

que el burro lo engañó, la piedra que usó era una piedra arenosa, no una piedra 

dura, demostrando que su inteligencia puso más que la fuerza del catsiaⁿ. 

En N14 es únicamente uno más de los animales con los cuales se alimenta a la 

culebra. 

En N18 el catsiaⁿ tiene un papel principal en el cual puede notarse una vez más 

que es un animal sꞌañe (‘soberbio’), que juega con un supuesto rumor de que el 

cangrejo es muy veloz, por lo que le pregunta si es verdad. El cangrejo le dice que 

sí y el catsiaⁿ lo reta a una carrera. Él acepta el reto. El catsiaⁿ pierde la carrera. 

No conforme con el resultado se lleva a cabo el evento otras dos veces. El 

cangrejo en cada carrera se colgaba de la punta de la cola del catsiaⁿ, así éste no 

podía sentirlo, pero con el movimiento de su cola lo impulsaba hacia delante y lo 

hacía ganar. Así demostró que con astucia se puede ganar. El catsiaⁿ se cansa de 

perder y se retira. 

El catsiaⁿ aparece también en una de las tres versiones del mito cosmogónico del 

Caluaꞌndyee (N21.2), donde tiene un papel secundario pero importante, después 

de la creación del sol y la luna, él es el que cuestiona como se llaman esas bolas 

gigantescas de luz, convoca una junta donde asisten otros animales, en la cual se 

discutirá el nombre de esas bolas de luz, al final de la junta el cañejo es quién 

sabe que son y cómo se llaman. 

En N26 el catsiaⁿ tiene dos apariciones, con tres personajes distintos, todos con 

papel secundario. En el inicio de la historia un catsiaⁿ macho roba a la esposa de 
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un señor flojo y la tiene prisionera en una cueva; con ella concibe un hijo peludo, 

Juan niño. Por mucho tiempo los tiene encerrados, hasta que Juan niño crece y 

adquiere la fuerza suficiente para quitar la piedra que cierra la cueva y lo 

abandonan. La segunda aparición sucede cuando el sacerdote quiere deshacerse 

de Juan niño, lo envía a la montaña con dos burros viejos a buscar leña, con 

esperanza de que unos caniaⁿ se lo comieran. El protagonista va, corta la leña y 

cuando termina de amarrar las cargas de los burros se da cuenta que no estaban 

donde los dejó, que quedaban sólo sus huesos: los caniaⁿ se los habían comido. 

Los buscó hasta que encontró un macho y una hembra echados, cansados de 

haber comido mucho. Juan Niño les reclama por comerse a los burros; ellos 

furiosos comentan que se lo comerán. El protagonista saca su machete, los 

somete a golpes y los usa como animales de carga para cumplir con su 

encomienda, los lleva al pueblo asombrando a todos, después de descargar la 

leña se lleva a los caniaⁿ a la orilla del pueblo, los golpea y los abandona. 
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El catsjaⁿ 

 

El catsjaⁿ (‘zancudo’) es un animal que es percibido en la sociedad amuzga como 

un animal de progenie.  

ca-tsjaⁿ 

CL-descendencia 

‘animal de muy alta fertilidad’ 

Plural cannjaⁿ 

No tiene imagen en los telares. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, el catsjaⁿ es cuidado por el Tsaⁿ Tsꞌom 

Jda̱a̱ (‘El Señor Corazón del Monte’). Es un animal que tiene como órgano 

alimenticio la ꞌndyoo (‘boca’). Por su tamaño, es considerado un animal 

cajnda̱a̱ndye (‘diminutos’), cuya manera de desplazarse es wjaa ntyjaⁿ (‘va 

flotando’). Por su conducta y riesgo es considerado wꞌii (‘peligroso’), que xoo quii 

tsꞌaⁿ (‘no come el humano’) y que es cjeeñe (‘veloz’). Por sus hábitos alimenticios y 

aseo es tsꞌiaaⁿñe (‘sucio’), debido a que qui ꞌom niomꞌ (‘bebe sangre’). 

En la tradición oral aparece solo en el Cuento del zancudo (N19), en donde tiene 

un papel protagónico, que a pesar de su diminuto tamaño, es visto como un 

animal capaz de pensar, cuestionar, sentir e interactuar con fuerzas de la 

naturaleza, animales e incluso con objetos inanimado, pero que al final, como todo 

ser viviente es un ser mortal. Antes de presentar su papel en el texto, considero 

oportuno explicar un concepto que no existe en español y que es central en el 

relato: sꞌa, un medio expresivo que describe las cualidades deseables y no 

deseables de los seres masculinos desde la perspectiva ética de los amuzgos. 

Algunos de los atributos de quien posee sꞌa son la hombría, la vigorosidad o la 

fuerza, pero también la violencia, la intolerancia o el engreimiento. El opuesto 

complementario de lo sꞌa es lo scu, que refiere a lo femenino. En la narración el 

catsjaⁿ cuestiona al teiⁿ (‘frío’) porque éste causó la muerte de su tío: 

“¿masꞌandyuꞌ?”3 y éste le responde: “no, yo tisꞌandyo̱”4 y lo manda con quien él 

                                                             
3 Ma-s’a-dyu 
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cree que es sꞌañe5, es decir, con el Ñequioomꞌ (‘Sol’). Entonces, el catsjaⁿ va con 

él y le hace la misma pregunta. Éste responde de la misma manera y lo manda 

con la nchquiu (‘nube’). De igual modo, ésta lo manda con el jndye (‘viento’), que a 

su vez lo manda con la tyuaa (‘tierra’), quien lo manda con el quiooꞌjdyo (‘toro’). 

Éste a su vez lo manda con el cachilo (‘cuchillo’), y éste con la tsjo̱ꞌ (‘Piedra’), 

quien le pregunta al catsjaⁿ por qué quiere saber eso. El catsjaⁿ le dice que por el 

simple hecho de querer saber. La tsjo̱ꞌ le dice que se revuelque sobre ella, el 

catsjaⁿ lo hace y, por lo caliente que estaba, muere. 
  

                                                                                                                                                                                          
INTENSIFICADOR-s’a-2.POSESIVO 
‘¿Es mucha tu s’a? 
4 Ti-s’a-yo 
NEGACIÓN-s’a-1.POSESIVO 
‘No tengo s’a’ 
5 S’a-ñe 
S’a-3.POSESIVO 
‘Tiene s’a’ 
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El catsjom 

 

El catsjom (‘guajolote’) 

ca-tsjom 

CL-noche 

‘Animal obscuro como la noche’ 

Plural cannjom 

 
Imagen del catsjom en telar de cintura. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, el catsjom es cuidado por el Tsꞌaⁿ  

(humano), su órgano alimenticio es la tsuaꞌ ꞌndyoo (‘la boca-cáscara’, es decir, ‘el 

pico’). Por su tamaño, es considerado cachjooñe (‘pequeña’). Su manera de 

desplazarse es wjaa caa (‘va caminando’). Por su conducta y riesgo es xiomꞌ 

(‘dócil’) que quiquii tsꞌaⁿ (‘come el humano’) y que es cjeeñe (‘veloz’). Por sus 

hábitos alimenticios y aseo es ljuꞌñe (‘limpio’) debido a que xoo cꞌom niomꞌ, xoo 

queⁿ seiꞌ to̱ꞌ (‘no bebe sangre, no come carne descompuesta’), es considerado 

como tꞌañe (‘dañera’), pero también es naseiñe (‘medicinal’) para curar na nlja̱ tsꞌaⁿ 

(‘enfermedad del antojo’). 

En la tradición oral parece en dos narraciones en el Cuento del mixteco con el rey 

(N8) y El pobre y el Señor Corazón de las Enfermedades (N25), su papel es 

secundario y al igual que en la vida real es una fuente de alimento. En N8 son tres 

cannjom ndyo que aparecen en la trama, son utilizados por el protagonista para 

ganar una apuesta, los cuales venden y se preparan en mole. En N25 es alimento 

para el pobre, el cual comparte con el Señor Corazón de las Enfermedades. 
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El catsueꞌ 

 

Catsueꞌ (‘perro’) 

ca-tsueꞌ 

CL-pozo/hueco 

‘Animal que escarba pozos o huecos’ 

Plural calueꞌ 

 
Imagen del catsueꞌ en telar de cintura. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, el catsueꞌ es cuidado por el Tsꞌaⁿ 

(humano), es un animal que tiene como órgano alimenticio ꞌndyoo (‘boca’). Por su 

tamaño es considerado un animal xcweya (‘mediano’), cuya manera de 

desplazarse es wjaa caa (va caminando). Por su conducta y riesgo es considerado 

por los amuzgos como un animal xiom' (‘dócil’), que xoo quii tsꞌaⁿ (‘no come el 

humano’), y que es cjeeñe (‘veloz’), por sus hábitos alimenticios y aseo es 

tsꞌiaaⁿñe (‘sucio’), debido a que quicwaꞌ chaꞌtso ꞌnom ꞌnaⁿ (‘come de todo’). 

Asimismo, se le considera tꞌañe (‘dañero’); también se cree que matseiñeeⁿ cwii 

nnom (‘anuncia algo’); cuando aúlla es porque ve la sombra de un futuro muerto, 

por tanto anuncian la muerte cercana de alguien. 

En la tradición oral aparece en cinco narraciones: en el Cuento de la tortuga (N5), 

el Cuento del pez (N22), El pez de siete colores (N23), Juan niño (N24) y El origen 

de hombre (N27.0-N27.1). En cuatro tiene papel secundario y en uno es 

protagónico (N27). En N5 se presenta como un animal que come carne, es buen 

cazador, convive con animales de vida silvestre y puede trabajar en equipo; en la 

narración es el primero que le toca el turno de conseguir alimento para su equipo, 
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el texto describe que al medio día, en la hora de descanso y de la comida, el 

catsueꞌ se fue a buscar carne para que comieran, pero no encontró comida, 

únicamente unos huaraches viejos y sólo eso estuvieron masticando para calmar 

el hambre. Dejando en claro que a pesar de su habilidad de caza no siempre logra 

atrapar una presa. Además duda de la capacidad de la protagonista (la tortuga) y 

necesita pruebas para creer en ella. Asimismo tiene la humildad de disculparse 

cuando se equivoca. 

En N22 y N23 tiene papel secundario. Es un animal fantástico, tiene dueño y es 

obediente. En N22 aparecen dos calueꞌ que nacen de los huesos de las costillas 

del pez mítico y protagónico de la historia: cada catsueꞌ le pertenece a cada uno 

de los gemelos protagonistas. Cuando uno de los calueꞌ trabaja en equipo con uno 

de los caballos logran herir de muerte a la serpiente de siete cabezas, ya que por 

su origen están dotados de habilidades sobrenaturales. En otro momento de la 

historia, el otro catsueꞌ y el otro caballo enfrentan a un espíritu maligno encarnado 

en una viejita para liberar a uno de los gemelos. Logrando su objetivo sin matarla. 

En N23 son cuatro calueꞌ los que aparecen en la narración, dos son comunes y 

viejos, los restantes son animales fantásticos que se encontraban prisioneros en 

uno de los cuartos que tenía el Tsaⁿ Tsꞌom Tsjoꞌ (‘Señor Corazón de las Pozas’). 

El joven protagonista se los lleva en su huida; pero antes de partir el chico vierte 

sobre ellos el oro del Tsaⁿ Tsꞌom Tsjoꞌ (‘Señor Corazón de las Pozas’). Una vez 

relucientes por el oro emprenden la huida, en el camino se topan con un señor 

viejo que llevaba consigo su caballo y sus calueꞌ, igual de viejos. Por instrucciones 

del caballo fantástico, el joven protagonista los mata y los usa de camuflaje, 

vistiéndose de esas pieles viejas, fingieron caminar como viejos. Así logran pasar 

inadvertidos, hasta que una chica, mientras trabajaba, les llevó de comer tortillas, 

y sin que se dieran cuenta, descubre sus verdaderas identidades. En la historia se 

explica que estos calueꞌ eran espíritus malos transformados, por ello su habilidad, 

fuerza y destreza. 

En N26 su papel es de catsueꞌ común; el texto deja entender que es un número 

considerable de animales, los cuales le ladran al protagonista de la historia por el 
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olor desagradable que desprendía, lo cual se debía al ser mitad humano y mitad 

animal. 

En N27.0 y N27.1 el catsueꞌ tiene un papel protagónico y claramente 

cosmogónico, con cualidades intuitivas y de sabiduría. Se especifica que se trata 

de una hembra que sobrevivió con su dueño al diluvio que destruyó el mundo, 

siendo ellos los únicos sobrevivientes. En N27.0 la catsueꞌ xquie (‘perra’) se 

describe de color ntoom (‘negro’), vive con su amo y permanece siempre en casa. 

Después del diluvio, cada vez que su amo se iba a trabajar, al volver a casa 

siempre encontraba la comida hecha, por lo que él empezó a preguntarse qué 

sucedía, quién cocinaba. Esto lo lleva a tomar un día la decisión de espiar su casa 

y descubre que la catsueꞌ xquie cocinaba. El amo comenzó a encariñarse con ella, 

con el tiempo llegaron a  tener relaciones sexuales, después tuvieron hijos y de 

ellos nació la nueva raza humana. Cada vez que se cuenta este mito, termina con 

un claro mensaje simbólico:--por eso cuando una catsueꞌ xquie ntoom llega a tu 

casa, debes recibirla, ella trae buena suerte, porque de ella nacimos los humanos. 

Las dos versiones se complementan y dejan claro que tiene el mismo eje. En 

N27.1 la narración explica que la catsueꞌ xquie convence a su amo de juntar todas 

las cosas que tuviera, el metate y todo lo que hay en el mundo, sin darle 

explicación del porqué tenía que hacerlo. La catsueꞌ xquie veía como la esposa de 

su amo le era infiel cada que vez que él se iba trabajar. Cuando su amo juntó todo, 

el mundo fue destruido por el agua. Después del diluvio ella sabía que su amo 

tenía hambre, que ambos tenían hambre y que no había quién preparara las 

tortillas, entonces ella comprendió, que podía usar la ropa de la esposa de él y le 

preparó de comer. Desde entonces siempre había tortilla y alimento en la casa 

cada vez que él llegaba, como si hubiera una mujer en la casa. Un día él decide 

fingir ir a trabajar y a lo lejos espía la casa y descubre que la perra cocinaba, la 

sorprendió y ella se apenó, entonces él comprendió que debían estar juntos como 

pareja. 
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El loro 

 

El sustantivo loro es un préstamo del español. 

 

loro 

¿? 

‘Loro’ 

No tiene plural 

No tiene imagen en los telares. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, el loro es cuidado por el Tsaⁿ Tsꞌom 

Jda̱a̱ (‘El Señor Corazón del Monte’). Su órgano alimenticio es la tsuaꞌ ꞌndyoo (‘la 

boca-cáscara’, es decir, ‘el pico’). Por su tamaño, es considerada cachjooñe 

(‘pequeña’). Su manera de desplazarse es wjaa ntyjaaⁿ (‘va flotando’). Por su 

conducta y riesgo es nquiaaꞌ (‘miedosa’) que quiquii tsꞌaⁿ (‘come el humano’) y que 

es cjeeñe (‘veloz’). Por sus hábitos alimenticios y aseo es ljuꞌñe (‘limpia’) debido a 

que quiqueⁿ ta̱ ndo seii (‘come frutos y elote’). 

En la tradición oral tiene un papel secundario el Cuento del pobre (N6), donde se 

percibe como mascota, que suele tomar objetos pequeños para jugar con ellos. 

Por eso es usado para solucionar un problema de robo, mostrándolo ante su amo 

como la mascota que accidentalmente se tragó el anillo.  
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El snom 

 

La palabra snom (‘burro’) fue tomado del español del sustantivo asno, quitándole 

la vocal y agregándole una ‘m’ al final, como puede observarse en la glosa: 

Snom 

¿? 

‘Préstamo del español que viene de asno (burro)’ 

Plural canom 

 
Imagen del snom en telar de cintura. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, el snom es cuidado por el Tsꞌaⁿ 

(‘humano’), es un animal que tiene como órgano alimenticio ꞌndyoo (‘boca’). Por su 

tamaño es considerado un animal tꞌmaaⁿñe (‘grande’), cuya manera de 

desplazarse es wjaa caa (‘va caminando’). Por su conducta y riesgo es 

considerado por los amuzgos como un animal xiom' (‘dócil’), que xoo quii tsꞌaⁿ (‘no 

come el humano’), y que es cjeeñe (‘veloz’). Por sus hábitos alimenticios y aseo es 

ljuꞌñe (‘limpio’) debido a que quicwaꞌ jnda̱ (‘come pasto’). Es considerado como 

tꞌañe (‘dañero’), por aprovechamiento para el humano es un animal que puede 

hacer tsꞌiaaⁿ (‘trabajo’) como cargar, jalar y se puede montar. 

En la tradición oral el snom aparece en seis narraciones, en el Cuento de pedro 

(N9), el Cuento del marrano y el burro (N10), el Cuento del burro con el tigre 

(N11), la Leyenda de la culebra de Cochoapa, Gro. (N14), la Leyenda del eclipse 
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de sol (N15) y Juan niño (N26). Cuatro con papel secundario y dos como 

protagónico: N10 y N11. 

En el paisaje de la narración de N9 el snom debe ser amarrado y es víctima de 

protagonista malvado, quién le corta el cuello por no querer comer.  

En N10 es protagonista, su estilo de vida muy distinto al otro protagonista (el 

marrano). El marrano al notar lo cómoda que es su vida, le dice al snom que nota 

que él siempre trabaja mucho, transportar carga de un lugar a otro y en cambio él 

tiene una vida tranquila, come, duerme y vuelve a comer. El snom sabiamente le 

responde que está consciente de ello y que también sabe que la leña que está 

acarreando es porque van a matar un marrano. Dejando claro del porque la 

diferencia de estilos de vida. 

En N11 es un protagonista que es jndo̱ꞌ tsꞌomꞌ (‘inteligente-astuto’), de carácter 

tisꞌañe (‘humilde’). Un día en que el snom fue al bosque a buscar zacate para 

comer, se encontró al catsiaⁿ (‘jaguar’), el otro protagonista. El catsiaⁿ 

menospreció al snom, creyéndolo tijndo̱ꞌ tsꞌomꞌ (‘no es inteligente’) y meiⁿcwii ꞌna 

ticaljeiiyoꞌ (‘ignorante’), se burló de él y lo retó a un duelo para que demostraran 

quién es el animal más fuerte. El snom aceptó con la condición de que el catsiaⁿ 

fuera el primero en demostrar su fuerza. El catsiaⁿ rápidamente subió a un árbol 

de ta̱nmaaⁿ (‘guapinole’) y empezó a romper las ramas con sus zarpazos; luego 

bajó a presumirle al burro su hazaña. El snom (‘burro’) meiⁿ cweꞌ tisꞌañe (‘con 

humildad’), con cheⁿndyo cheⁿndyo (‘calma’), fue a buscar una piedra grande, que 

luego la colocó frente al catsiaⁿ, le dio un patada y con el golpe se hizo polvo. El 

catsiaⁿ se apenó pues no había conocido un animal que hiciera tal hazaña. Este 

cuento deja de moraleja que no siempre el que presume ser inteligente lo es, ni 

que todo aquel que es famoso por ser tonto lo es. 

En N14 es uno de los animales con los cuales los tacuates alimentan a la culebra. 

En N15 es otro de los animales que le da esperanza a los humanos, después de la 

catastrófica lluvia y muerte del sol que duró días, su rebuznar asombra a los 

humanos, que creían que todos los animales habían muerto; después dejó de 

llover, el nivel del agua empezó a bajar y el sol volvió a salir. A partir de ese día los 

animales cantan al amanecer y le dan esperanza al humano. 
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En N26 son dos canom los que aparecen, como animales de carga que son 

entregados al protagonista para que fuera por leña. Luego fueron devorados por 

unos caniaⁿ. 
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El stꞌeiⁿ 

 

Se desconoce el origen del sustantivo stꞌeiⁿ (‘zopilote’): 

stꞌeiⁿ 

¿? 

‘Stꞌeiⁿ’ 

Plural candꞌeiⁿ. 

 
Imagen del stꞌeiⁿ en telar de cintura. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, los candꞌeiⁿ son cuidados por el Tsaⁿ 

Tsꞌom Jda̱a̱ (‘El Señor Corazón del Monte’). Son animales que tienen como órgano 

alimenticio tsuaꞌ ꞌndyoo (‘la boca-cáscara’, es decir, ‘el pico’). Por su tamaño son 

considerados canchꞌundye (‘pequeños’), cuya manera de desplazarse es ꞌoo ntyja 

(‘va flotando’). Por conducta y riesgo son nquiaaꞌ (‘miedosos’) que xoo quii tsꞌaⁿ 

(‘no come el humano’) y que son cjeendye (‘veloces’). Por sus hábitos alimenticios 

y aseo son tsꞌiaaⁿndye (‘sucios’), debido a que quitquii quiooꞌ (‘Come animales’ 
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(‘seiꞌ to̱ꞌ (‘carne putrefacta’)), así mismo es naseindye (‘medicinales’): se cocina 

para curar la locura. El grupo de los candꞌeiⁿ está compuesto por dos variedades: 

 

1. Stꞌeiⁿ xqueⁿ ntom (‘zopilote común’) 

stꞌeiⁿ-xqueⁿ-ntom 

¿?-cabeza-negro 

‘Stꞌeiⁿ de cabeza negra’ 

Plural candꞌeiⁿ nqueⁿ ntom. 

 

2. Stꞌeiⁿ xtyoꞌ wee (‘zopilote, aurora cabeza roja’) 

stꞌeiⁿ-xtyoꞌ-wee 

¿?-cuello-rojo 

‘Stꞌeiⁿ de cuello rojo’ 

Plural candꞌeiⁿ cantyoꞌ wee. 

 

En la tradición oral no se especifica la variedad, puede tratarse de cualquiera de 

las dos y aparece únicamente en el Cuento de la tortuga (N5) con un papel 

secundario. Se percibe comunicativo y conocedor de ciertos ámbitos ajenos a los 

de la vida de la protagonista, ya que la tortuga en el inicio de su aventura cree ver 

el mar en las gotas de rocío. Por ello el stꞌeiⁿ le hace ver su error y se ofrece 

mostrarle el mar verdadero. Inician entonces su viaje llevando a la protagonista 

sobre su lomo. Cuando ya se divisaba el mar, la tortuga dice ver a distancia dos 

palos cenizos y escamosos y le pregunta si ése es el lugar: El stꞌeiⁿ se ofende 

creyendo que la tortuga se burla de sus patas, por lo que le dice que si lo hace de 

nuevo la dejará caer. La tortuga insiste que es verdadero lo que ve y el zopilote 

termina por soltarla. 
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El tyosu 

 

Cañejo o tyosu (‘conejo/liebre’) es un préstamo del español reanalizado, el 

segmento inicial castellano fue analizado como el clasificador nominal nativo ca. 

Otro argumento para sostener que es préstamo es la falta de plural. El nombre 

tyosu, es una palabra compuesta: en su primera parte se le atribuye el género 

masculino tyo (‘señor’), la segunda parte su se refiere a las planicies en general, 

por tanto es una clasificación del conejo más humana, Se deja ver que tyosu es el 

sustantivo más antiguo para referirse a los conejo y liebres. 

ca-ñejo 

‘Animal ñejo’ 

No tiene plural. 

 

tyo-su 

CL-planicie 

‘Señor de las planicies’ 

No tiene plural. 

 

 
Imagen del tyosu en telar de cintura. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, el tyosu o cañejo es cuidado por el Tsaⁿ 

Tsꞌom Jda̱a̱ (‘El Señor Corazón del Monte’). Su órgano alimenticio es la ꞌndyoo 
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(‘boca’). Por su tamaño es considerado cachjooñe (‘pequeño’), cuya manera de 

desplazarse es wjaa caa (‘va caminando’). Por su conducta y riesgo es un animal 

nquiaaꞌ (‘miedoso’), que nlquii tsꞌaⁿ (‘come el humano’), y que es cjeeñe (‘veloz’). 

Por sus hábitos alimenticios y aseo es ljuꞌñe (‘limpio’) debido a que quicwaꞌ jnda̱ 

(‘come pasto’). 

En la tradición oral el tyosu o cañejo aparece en cuatro narraciones: en el Cuento 

del conejo y el tigre (N1), el Cuento del cabeza cuate (N7), en el mito cosmogónico 

del Caluaꞌndyee (N21.0-N21.2) y en el Pez de siete colores (N23). En N1 tiene un 

papel principal, en tanto que en N7, N21.0-N21.2 y N23 tiene papel secundario. 

En N1 el cañejo se presenta como un animal cachjooꞌñe (‘pequeño’) y jndo̱ꞌ tsꞌomꞌ 

(‘inteligente-astuto’). La historia cuenta que hace mucho tiempo el cañejo y el 

catsiaⁿ eran amigos, mostrando al cañejo como un animal despreocupado, astuto, 

confiado con su suerte. 

Un día el cañejo invitó al catsiaⁿ a comer sandía y chile en un cultivo que había 

encontrado. El catsiaⁿ no acepta la invitación y le advierte al cañejo que el dueño 

del cultivo lo cuida muy bien. El conejo decide ir solo. Al llegar al cultivo se 

encuentra con el espantapájaros de cera a quién saluda y le pide permiso para 

comer sandía. Al no recibir respuesta, se molesta y le suelta un puñetazo, con lo 

que se le queda pegada su mano, molesto le vuelve a pegar con la otra mano, y 

se pega también; eso mismo le pasa con los pies, orejas y barriga. Finalmente 

queda pegado totalmente al otro día, lo encuentra el dueño del cultivo, lo toma y lo 

deposita en una red; lo deja colgado mientras va a buscar unos bejucos para 

azotarlo, en lo que el señor se fue, llegó el catsiaⁿ, recordándole que ya se lo 

había advertido. El cañejo astutamente le dice que ese no es ese el motivo por el 

que está atrapado, que todo se debe a que él no quiere casarse con la hija del 

dueño del cultivo, y le vende la idea al catsiaⁿ de que es una mujer que le 

conviene más a él, el cañejo le dice que no quiere casarse porque es muy joven. 

El catsiaⁿ le cree y lo saca de la red y toma su lugar. El cañejo le advierte que el 

señor lo va a azotar y que al tercer azote que diga que acepta casarse con su hija. 

Cuando el señor regresa se da cuenta que el cañejo ya no está y que es el catsiaⁿ 

quien está ahora en la red; lo considera cómplice del cañejo, por lo que decide 
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darle el castigo que iba a recibir el cañejo. Cuando el catsiaⁿ pudo escapar mal 

herido se propuso vengarse del cañejo. Con ello inicia una serie de aventuras 

donde el catsiaⁿ persigue al cañejo para comérselo.  

En el segundo episodio el cañejo es sorprendido por el catsiaⁿ arriba de una palma 

de cocoyul y le dice que se lo va a comer por haberlo engañado. El cañejo le dice 

que espere, que está comiendo, que primero se coma un cocoyul, que le corta 

algunos, que están muy sabrosos. Después de que el catsiaⁿ se come la carnita 

del cocoyul, el cañejo le dice al catsiaⁿ que lo más sabroso no es chuparlos, sino 

lo que lleva en el centro del hueso. El catsiaⁿ intenta romperlo, pero por lo liso, el 

cocoyul se resbala. El cañejo aprovecha la oportunidad para ingeniar su escape y 

le dice al catsiaⁿ que para que el cocoyul no resbale sobre una piedra plana 

coloque sus testículos y en medio de ellos coloque el cocoyul y con otra piedra los 

golpeara para partirlo. El catsiaⁿ cae en el engaño golpeándose sus testículos, se 

cae de espaldas, gritando fuerte de dolor. El cañejo aprovechó el momento para 

bajar y escapar. 

En el tercer episodio el cañejo se encuentra en un charco en el que hay muchos 

sapos cantando. Cuando llega el catsiaⁿ y le dice que se lo va comer, el cañejo le 

responde que se calle porque están rezando, que mejor lo acompañe en el rezo. 

Mientras rezan, el cañejo le pide al catsiaⁿ que lo espere porque va por comida 

para todos; cae de nuevo en el engaño porque el cañejo ya no regresa, 

engañando al catsiaⁿ una vez más. 

En el cuarto episodio, el cañejo está en un monte. Cuando llega el catsiaⁿ le dice 

una vez más que se lo comerá. El cañejo le pide que no se lo coma porque está 

cuidando a los hijos del rey, que están dentro de la caja de madera, aunque en 

realidad era un tronco hueco lleno de abejorros. El cañejo le dijo al catsiaⁿ que los 

cuide mientras va a donde el rey por comida para los dos, que si escuchaba que 

lloraban quedito, que le diera unas palmaditas al tronco y si escuchaba que 

lloraban fuerte, que le diera unos golpes fuertes. El catsiaⁿ aceptó, se fue el cañejo 

y cuando los abejorros hicieron mucho ruido el catsiaⁿ dio un golpe fuerte al 

tronco, partiéndolo en dos y los abejorros lo atacaron por haber destruido su casa, 

saliendo el cañejo una vez más victorioso. 
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En el quinto episodio, el cañejo está sosteniendo una enorme roca. Cuando lo 

encuentra, el catsiaⁿ le dice nuevamente que se lo va comer. El cañejo le dice que 

no puede comérselo porque si deja de sostener la piedra el mundo se pierde, 

porque esa roca sostiene al mundo, que mejor le ayude a cargarla ya que él es 

más fuerte. El catsiaⁿ aceptó; cuando los dos sostenían la piedra, el cañejo le dijo 

al catsiaⁿ, que como él era el más fuerte, que siguiera cargando mientras él iba por 

comida. El acepta y el cañejo le dice al catsiaⁿ que no permita que las tortolitas se 

posen sobre las piedras porque la hacen más pesada. Después de un rato 

llegaron las tortolitas a posarse sobre la piedra, el catsiaⁿ las regaña, les dice que 

solo por él no se ha perdido el mundo y ellas siguen vivas. Las tortolitas se ríen y 

le dicen que es mentira. El catsiaⁿ cansado poco a poco deja de sostener la piedra 

y se da cuenta que el cañejo lo había engañado otra vez. 

En el sexto episodio, el cañejo se encuentra limpiando un pedazo de monte. 

Cuando el catsiaⁿ lo encuentra, le vuelve a decir que se lo va a comer. El cañejo le 

dice que no se lo coma porque él es cabo de la danza del chareo y está 

acondicionando el lugar donde se va a danzar; le pide ayuda para terminar de 

limpiar mientras él va por la comida y le dice que cuando escuche tronar los 

cuetes, se apura más porque ya se acercan los danzantes. El conejo rodeó el 

monte y le prendió fuego. Cuando las varas verdes empezaron a quemarse, 

tronaban como cuetes y el catsiaⁿ creía que los danzantes se acercaban, aunque 

en realidad lo que se acercaba era el fuego. Al final pudo escapar con dificultad y 

con quemaduras. 

En el séptimo episodio, el cañejo está al pie de un cerro, cuando llega el catsiaⁿ y 

le vuelve a decir que se lo comerá, el cañejo le propone una apuesta que consiste 

en que ambos suban un cerro defecando, que donde defeque el cañejo defecará 

el catsiaⁿ hasta llegar a la punta del cerro. El catsiaⁿ pensó ganarle fácilmente 

porque es más grande, de modo que acepta con gusto. El cañejo inicia defecando 

una bolita y el tigre dejó caer un excremento grande. El conejo fue dejando caer 

bolita tras bolita a cierta distancia y el catsiaⁿ a la tercera cagada ya no pudo cagar 

más; el cañejo se fue ganando el reto y con ello logrando escapar. 
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En el octavo episodio, el cañejo se encuentra en la cima de una loma cuando llega 

el catsiaⁿ y le dice que ahora sí se lo va a comer. El cañejo le dice que ya se ha 

resignado a que se lo coma, que sólo le pide que prepare bien el lugar donde se lo 

va a comer y un último favor, que lo deje subirse a un árbol alto para dar un último 

grito antes de morir. El catsiaⁿ acepta; el cañejo sube al árbol, se despide del 

mundo y cuando escucha el chillido de un águila, llama a los vaqueros y le dice 

que al pie del árbol está el catsiaⁿ, que ha matado a sus animales. Vuelve a 

escucharse el chillido del águila y vuelve a gritar lo mismo. El catsiaⁿ asustado 

corre cerro abajo; el cañejo se baja del árbol y se va. El catsiaⁿ nunca se pudo 

comer al cañejo. 

En N7 en cañejo tiene un papel secundario. Se muestra como un animal jndo̱ꞌ 

tsꞌomꞌ (‘inteligente-astuto’) al que le molesta ver llorar a alguien, en este caso el 

señor uno de los dos protagonistas. Por esa razón le ofrece su ayuda al 

protagonista para que recupere a su mujer, quien fue raptada por el Cabeza 

Cuate. En la trama va a la casa del Cabeza Cuate, quién se deja ver que es su 

compadre y le pide comida. El Cabeza Cuate en consecuencia le exige a la señora 

que prepare tortilla. Cuando ella sale a lavar el nixtamal surge la posibilidad de 

escape, ya que su marido la espera mientras el cañejo distrae al Cabeza Cuate 

mediante platica. La mujer escapa y cuando el Cabeza Cuate se da cuenta de lo 

sucedido llora y el cañejo aprovecha la ocasión para escapar también. 

En N21 el tyosu tiene un papel secundario, pero determinante en las tres 

versiones del mito: en N21.0 reclama y se queja con los niños creadores del sol y 

de la luna porque destruyen su casa. El pasto que ellos arrancan es su casa; ellos 

entienden que no hay lugar para ellos en la tierra y se transforman en camarones 

para vivir en el mundo acuático. En N21.1 también reclama la destrucción de su 

casa, pero en esta versión el niño toma al tyosu y lo lanza a la luna y se dice que 

desde entonces el tyosu vive en la luna. En N21.2 el tyosu es convocado a una 

junta con todos los animales, pero no asiste; sin embargo, andaba merodeando 

por el lugar cuando escuchó como llamaban a esas bolas gigantescas de luz y no 

estaba de acuerdo. Los animales se dieron cuenta de ello, lo tomaron y lo 

incluyeron en la junta. En la reunión se puso de pie y dijo muy varonil y orgulloso 
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que no todos saben qué son esas bolas, que la rueda brillante, es Ta Nequioom 

(‘Papá Sol’) y la rueda azulada, es Naⁿ Chiꞌ (‘Mamá Luna’), y así como se sabe 

hasta ahora lo que son. 

En N23 cañejo tiene un papel secundario; es un medio para lograr el reto impuesto 

al protagonista de la historia, quien tiene como objetivo conseguir leche de una 

cañejo xquie canchii (‘coneja blanca’); otros habían fracasado en el intento, pero él 

lo consigue. Sin embargo no se describe cómo lo hace. 
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El xioomꞌ 

 

La palabra xioomꞌ es usada para clasificar a cangrejos. 

xioomꞌ 

cangrejo 

‘Cangrejo’ 

Plural nquioomꞌ. 

 
Imagen del xioomꞌ en telar de cintura. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, los nquioomꞌ son cuidados por el Tsaⁿ 

Tsꞌom Tsjoꞌ (‘El Señor Corazón de las Pozas’). Son animales que tienen como 

órgano alimenticio la ꞌndyoo  (‘boca’). Por su tamaño son considerados 

canchꞌundye (‘pequeños’), cuya manera de desplazarse es ꞌoo caꞌ quiiꞌ ndaa (‘van 

caminando dentro del agua’). Por conducta y riesgo son considerados por los 

amuzgos nquiaaꞌ (‘miedosos’), que nlquii tsꞌaⁿ (‘come el humano’), y que son 

cjeendye (‘veloces’). Por sus hábitos alimenticios y aseo son ljuꞌndye (‘limpios’) 

debido a que quicwaꞌna tscwa ndo ꞌnaⁿ to̱ꞌ (‘comen algas y materia orgánica en 

descomposición’), además de que son considerados naseindye (‘medicinales’) 
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para curar na nlja̱ tsꞌaⁿ (‘enfermedad del antojo’). El grupo de los nquioomꞌ está 

formado por dos variedades: 

 

1. Xioomꞌ ndaaluee (‘cangrejo del mar’) 

xioomꞌ-ndaa-luee 

cangrejo-((agua-petates) (mar)) 

‘Cangrejo de mar’ 

Plural nquioomꞌ ndaa luee. 

 

2. Xioomꞌ suu (‘cangrejo’) 

xioomꞌ-¿? 

cangrejo-¿? 

‘Cangrejo suu’ 

Plural nquioomꞌ suu. 

 

En la tradición oral aparece en el Cuento del cangrejo (N18), no se especifica la 

variedad pero puede deducirse que se trata de xioomꞌ suu debido a su cercanía 

con la gente y que el otro es marino. Tiene un papel principal. Se describe como 

un animal jndo̱ꞌ tsꞌomꞌ (‘inteligente-astuto’), que conoce bien sus capacidades. El 

catsiaⁿ (‘jaguar’), lo reta a una carrera, debido supuestamente a rumores de que 

es jeeⁿcheⁿ ndyaꞌ cjeeñe (‘muy veloz’). Él le confirma la veracidad del rumor. La 

carrera se llevó acabo tres veces debido a que el catsiaⁿ no aceptaba el hecho de 

haber perdido. El xioomꞌ en cada carrera se colgaba de la punta de la cola del 

catsiaⁿ, así este no podría sentirlo, el movimiento de la cola lo impulsaba siempre 

hacia delante y así ganaba las carreras, demostrando que con astucia se puede 

ganar. 
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La cachom 

 

No queda claro el origen del sustantivo cachom (‘mosca’). 

ca-chom 

CL- ¿? 

‘Animal chom’ 

Plural cañom 

No tiene imagen en los telares. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, la cachom es cuidada por el Tsaⁿ Tsꞌom 

Jda̱a̱ (‘El Señor Corazón del Monte’), es un animal que tiene como órgano 

alimenticio la ꞌndyoo  (‘boca’). Por su tamaño es considerado un animal 

cajnda̱a̱ndye (‘diminutos’), cuya manera de desplazarse es wjaa ntyjaaⁿ (‘va 

flotando’). Por su conducta y riesgo es considerado por los amuzgos como un 

animal nquiaaꞌ (‘miedoso’), que xoo quii tsꞌaⁿ (‘no come el humano’), y que es 

cjeeñe (‘veloz’). Por sus hábitos alimenticios y aseo es tsꞌiaaⁿñe (‘sucio’), debido a 

que quicwaꞌ chaꞌtso ꞌnom ꞌnaⁿ (‘come de todo’). 

En la tradición oral, aparece en el mito cosmogónico del Caluaꞌndyee (N21.0-

N21.2) en sus tres versiones: su papel es secundario, sin embargo es importante 

en la historia ya que los niños protagónicos le piden ayuda para confirmar la 

muerte del caluaꞌndyee. Esto se debe probablemente a su relación con la muerte, 

ya que es atraída por animales muertos: la cachom entró por la boca del 

Caluaꞌndyee, pasó por el corazón y salió por el orificio de la cola; así se dio cuenta 

de que el corazón ya no latía, confirmándoles que el Caluaꞌndyee había muerto. 
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La casu 

 

La casu (‘mula’) es el hibrido de dos especies, caballo y burro. 

CL-su 

‘Animal su’ 

No tiene imagen en los telares. 

No tiene plural. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, la casu es cuidada por el Tsꞌaⁿ 

(‘humano’); es un animal que tiene como órgano alimenticio la ꞌndyoo (‘boca’). Por 

su tamaño es considerada un animal tꞌmaaⁿñe (‘grande’) cuya manera de 

desplazarse es wjaa caa (‘va caminando’). Por su conducta y riesgo es 

considerada por los amuzgos como un animal xiom' (‘dócil’) que xo quii tsꞌaⁿ (‘no 

come el humano’) y que es cjeeñe (‘veloz’). Por sus hábitos alimenticios y aseo es 

ljuꞌñe (‘limpio’) debido a que quicwaꞌ jnda̱ (‘come pasto’); es considerada como 

dꞌañe (‘dañera’), por aprovechamiento para el humano es un animal que puede 

hacer tsꞌiaaⁿ (‘trabajo’) como cargar, jalar y se puede montar. 

En la tradición oral aparece en dos narraciones: en el Cuento del pobre (N6) y en 

El niño y la garza (N24), ambos con papel secundario: es usada únicamente como 

animal de carga. En N6 su carga es el dinero que ganó el protagonista y en N24 

transporta jabón; la venta de jabón es el negocio que practica el protagonista. 
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La catscoo 

 

La catscoo (‘iguana’) su nombre está inspirado en su físico como puede 

observarse en la glosa: 

ca-tscoo 

CL: raquis.de.plantas.que.dan.espigas 

‘Animal con forma del raquis de una planta que da espigas’ 

Plural calcoo. 

No tiene imagen en telar de cintura. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, las calcoo son cuidadas por el Tsaⁿ 

Tsꞌom Jda̱a̱ (‘El Señor Corazón del Monte’). Tienen como órgano alimenticio la 

ꞌndyoo (‘boca’). Por su tamaño son consideradas canchꞌundye (‘pequeñas’), cuya 

manera de desplazarse es ꞌoo ca (‘van caminando’). Por conducta y riesgo son 

nquiaaꞌ (‘miedosas’), que nlquii tsꞌaⁿ (‘come el humano’), y que es cjeendye 

(‘veloces’). Por sus hábitos alimenticios y aseo son ljuꞌndye (‘limpias’) debido a que 

quicwaꞌna tsco (‘comen hojas’). Son consideradas como naseindye (‘medicinales’) 

para curar na nlja̱ tsꞌaⁿ (‘enfermedad del antojo’). Además de que se cree que 

cwilantina cwii nnom (‘anuncian algo’): cuando una llega al patio y se hace la 

muerta es que alguien está por morir. El grupo de las calcoo está conformado por 

tres variedades, dos reptiles y un artrópodo. 

 

1. Catscoo tsjaaꞌ, catscoo ntoom (‘iguana negra’) 

ca-tscoo-tsjaaꞌ 

CL-raquis.de.plantas.que.dan.espigas-ceniza 

‘Animal con forma del raquis de una planta que da espigas y de color de la ceniza’ 

Plural calcoo tsjaaꞌ. 

 

ca-tscoo-ntoom 

CL-raquis.de.plantas.que.dan.espigas-negro 

‘Animal con forma del raquis de una planta que da espigas y de color negro’ 
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Plural calcoo ntoom. 

 

2. Catscoo tsꞌoom (‘insecto palo’) 

ca-tscoo-tsꞌoom 

CL-raquis.de.plantas.que.dan.espigas-palo 

‘Animal con forma del raquis de una planta que da espigas y parecido a un palo’ 

Plural calcoo nnꞌoom. 

 

3. Catscoo tyjoo (‘iguana verde’) 

ca-tscoo-tyjoo 

CL: raquis.de.plantas.que.dan.espigas-¿? 

‘Animal con forma del raquis de una planta que da espigas y tyjoo’ 

Plural calcoo ntyjoo. 

 

En la tradición oral aparece con un papel secundario en El Pobre y el Señor 

Corazón de las Enfermedades (N25) donde se describe sólo como uno más de los 

tantos animales que le pertenece al Tsaⁿ Tsꞌom Jda̱a̱ (‘El Señor Corazón del 

Monte’), sin embargo por antonomasia el sustantivo catscoo se refiere a los 

reptiles y no al insecto palo, probablemente esto se debe a que son los más 

cercanos al humano. 
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La catsiaꞌluii 

 

La catsiaꞌluii (‘urraca copetona’) por su nombre puede observarse que es un 

animal percibido desde su aspecto físico. 

ca-tsiaꞌ-luii 

CL-¿?-tendón/vena/arteria 

‘Animal tsiaꞌ de patas largas y delgadas como un tendón’ 

Plural candiaꞌ luii. 

No tiene imagen en los telares. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, la catsiaꞌluii es cuidada por el Tsaⁿ Tsꞌom 

Jda̱a̱ (‘El Señor Corazón del Monte’). Es un animal que tiene como órgano 

alimenticio tsuaꞌ ꞌndyoo (‘la boca-cáscara’, es decir, ‘el pico’). Por su tamaño es 

considerada cachjooñe (‘pequeña’), cuya manera de desplazarse es wjaa ntyjaaⁿ 

(‘va flotando’). Por su conducta y riesgo es nquiaaꞌ (‘miedosa’) que xoo quii tsꞌaⁿ 

(‘no come el humano’) y que es cjeeñe (‘veloz’). Por sus hábitos alimenticios y 

aseo es ljuꞌñe (‘limpia’) debido a que quiqueⁿ ta̱ ndo quiooꞌ (‘come fruta y 

animales’). 

En la tradición oral aparece en el Cuento del ahumado (N3). Su papel es 

secundario, aunque el narrador no dice la cantidad, se percibe que se trata de 

varias candiaꞌ luii, quienes sufren buscando alimento. El protagonista se 

compadece de ellas y les comparte parte de su comida. Como retribución a tal 

generosidad ellas se comprometen a ayudarle si un día él las llegara a necesitar. 

En la parte de la historia donde el protagonista tenía que chaponar un monte viejo 

y conseguir cosechar elote en un día, las candiaꞌ luii llegan a auxiliarle, 

consiguiendo los elotes. 
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La catsuu 

 

El término catsuu (‘culebra/víbora’) se usa para referirse a las serpientes. 

ca-tsuu 

CL-serpiente 

‘Animal serpiente’ 

Plural canduu. 

 
Imagen de la víbora de cascabel en telar de cintura. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, las canduu son cuidadas por el Tsaⁿ 

Tsꞌom Jda̱a̱ (‘El Señor Corazón del Monte’). Tienen como órgano alimenticio la 

ꞌndyoo (‘boca’). Por su tamaño son consideradas canchꞌundye (‘pequeñas’), cuya 

manera de desplazarse en su mayoría ꞌoo leicꞌuoondye (‘van retorciéndose’). Por 

conducta y riesgo son consideradas como wjee (‘peligrosas’), son cjeendye 
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(‘veloces’). Por sus hábitos alimenticios y aseo son ljuꞌndye (‘limpias’) debido a que 

quitquii quiooꞌ (‘comen animales’). De sus variedades la mayoría xoo quii tsꞌaⁿ (no 

come el humano) a excepción de la catsuu tsja (‘víbora de cascabel’), que también 

es naseiñe (‘medicinal’); su piel se amarra a la cintura por dolor en esa área y la 

carne se consume para dolor muscular. Así mismo dos de las variedades son 

consideradas que cwileintii cwii nnom (‘anuncian algo’): catsuu chom y catsuu lꞌeiiꞌ 

tsꞌom, si se llega a matar alguna y la piel de la serpiente se torna negra quiere 

decir que la muerte de alguien cercano se aproxima, y si no pierde su color solo 

estarás en chismes. El grupo de las cantuu está compuesto por veintiún 

variedades, en su mayoría serpientes, a excepción de tres casos: el ciempiés, 

lagarto enchaquirado y otro que no se pudo identificar, probablemente sea un 

reptil o un anfibio, ya que se describe con forma de serpiente pero con dos 

extremidades. 

 

1. Catsuu chom (‘rosy boa’) 

ca-tsuu-chom 

CL-serpiente-luz/fuego 

‘Animal serpiente color del fuego’ 

Plural canduu chom. 

 

2. Catsuu lꞌeiiꞌ tsꞌom (‘coralillo’) 

ca-tsuu-lꞌeiiꞌ-tsꞌom 

CL-serpiente-bastón-corazón (bastón de mando (colorido)) 

‘Animal serpiente con los colores del bastón de mando’ 

Plural canduu lꞌeiiꞌ tsꞌom. 

 

3. Catsuu nda̱ (‘mazacuate’) 

ca-tsuu-nda̱ 

CL-serpiente-frijol 

‘Animal serpiente con escamas que simulan ser frijoles negros’ 

Plural canduu nda̱. 
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4. Catsuu ndaa (‘petatilla’) 

ca-tsuu-ndaa 

CL-serpiente-agua 

‘Animal serpiente acuática’ 

Plural canduu ndaa. 

 

5. Catsuu ndooꞌ  

ca-tsuu-ndooꞌ 

CL-serpiente-pantanos 

‘Animal serpiente que vive en los pantanos’ 

Plural canduu ndooꞌ. 

 

Su cola parece la de una culebra. Es difícil determinar si es un reptil o un anfibio 

puesto que no se encuentra con facilidad. 

 

6. Catsuu ntom (‘tilcuate’) 

ca-tsuu-ntom 

CL-serpiente-negro 

‘Animal serpiente de color negro’ 

Plural canduu ntom. 

 

7. Catsuu so (‘boa, mazacuata’) 

ca-tsuu-so 

CL-serpientes-¿? 

‘Animal serpiente so’ 

Plural canduu so. 

 

8. Catsuu to̱ꞌ (‘nauyaca, lechosa’) 

ca-tsuu-to̱ꞌ 

CL-serpiente-podrido 
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‘Animal serpiente con piel que simula estar en estado de putrefacción y además el 

efecto de su veneno parece pudrir el área de la picadura’ 

Plural canduu to̱ꞌ. 

 

9. Catsuu tsaⁿꞌ (‘ciempiés’) 

ca-tsuu-tsaⁿꞌ 

CL-serpiente-¿? 

‘Animal serpiente tsaⁿꞌ’ 

Plural canduu tsaⁿꞌ. 

 

10. Catsuu tscwa (ranera gargantilla, ranera verde) 

ca-tsuu-tscwa 

CL-serpientes-algas/musgo 

‘Animal serpiente con color parecido al color del musgo’ 

Plural canduu lcwa. 

 

11. Catsuu tseiꞌnchquia (‘agujilla’) 

ca-tsuu-tseiꞌ-nchquia 

CL-serpiente-hueso-tejido.que.une.piezas.de.telares 

‘Animal serpiente aguja por su delgadez’ 

Plural canduu nteiꞌ nchquia. 

 

12. Catsuu tsja cajaaⁿ (‘culebra cascabel amarilla, víbora cascabel amarilla’) 

ca-tsuu-tsja-cajaaⁿ 

CL-serpiente-escamoso-amarillenta 

‘Animal serpiente escamoso y amarillento’ 

Plural canduu lja cajaaⁿ. 

 

13. Catsuu tsja ntoom (‘culebra cascabel negra, víbora cascabel negra’) 

ca-tsuu-tsja-ntoom 

CL-serpiente-escamoso-negrizco 
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‘Animal serpiente escamoso y negrizco’ 

Plural canduu lja ntoom. 

 

14. Catsuu tsja tseiꞌ (‘culebra cascabel huesuda, víbora de cascabel huesuda’) 

ca-tsuu-tsja-tseiꞌ 

CL-serpiente-hueso/huevo 

‘Animal serpiente huesudo’ 

Plural canduu lja tseiꞌ. 

 

15. Catsuu tsjaaꞌ (‘culebra arroyera’) 

ca-tsuu-tsjaaꞌ 

CL-serpiente-ceniza 

‘Animal serpiente cenizo’ 

Plural canduu tsjaaꞌ. 

 

16. Catsuu tsquiꞌ (‘lagarto enchaquirado’) 

ca-tsuu-tsquiꞌ 

CL-serpiente-tejido.en.forma.de.red 

‘Animal serpiente con la piel que simula tener una red colorida’ 

Plural canduu nlquiiꞌ. 

 

17. Catsuu tsꞌo̱o̱ (‘bejuquilla verde’) 

ca-tsuu-tsꞌo̱o̱ 

CL-serpiente-bejuco 

‘Animal serpiente parecido a un bejuco’ 

Plural canduu lꞌo̱o̱. 

 

18. Catsuu tyueꞌ (culebra listada) 

ca-tsuu-tyueꞌ 

CL-serpiente-

terreno.seco/zacatoso/de.no.labranza.y.en.telares.es.tupido.de.hilado.bien.cerrado 
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‘Animal serpiente que vive en las lomas de los cerros secos, zacatosos, de no 

labranza’ 

Plural canduu ntyueꞌ. 

 

19. Catsuu wee (sin dato) 

ca-tsuu-wee 

CL- serpiente-rojo 

‘Animal serpiente de color rojo’ 

Plural canduu wee. 

 

20. Catsuu xio (‘jiquimilla, bejuquilla parda’) 

ca-tsuu-xio 

CL-serpiente-¿? 

‘Animal serpiente xio’ 

Plural canduu xio. 

 

21. Catsuu xue (‘matorralera, tilcoate’) 

ca-tsuu-xue 

CL-serpiente-¿? 

‘Animal serpiente xue’ 

Plural canduu xue. 

 

En la tradición oral aparecen en cuatro narraciones, sin especificar alguna 

variedad, en el Cuento del chocoyote (N2), Leyenda de la culebra de Cochoapa, 

Gro. (N14), El Señor Corazón del Rayo (N20) y el Cuento del pez (N23). En todas 

las narraciones aparece como animal fantástico, sin especificar la variedad. En la 

trama de N2 son tres canduu (‘culebras’) las que aparecen en la historia, todas 

con papel secundario. La catsuuchjoo (‘culebrita’) es de los personajes más 

importantes; de ella depende el desarrollo de la historia. Tiene el don de poder 

comunicarse con los humanos. El protagonista la encuentra herida de un 

machetazo, ella lo llama y le pide ayuda, él se asusta, piensa que lo morderá, ella 
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promete no hacerle daño, por lo que él accede a llevarla a la cueva donde están 

los padres de ella para que la curen. Ya curada, en agradecimiento le provee al 

protagonista el don de entender el lenguaje de los animales, lo cual lleva a la 

fortuna al personaje principal. Las dos restantes canduu que aparecen en la 

narración son las canduu ntꞌmandye (‘Culebras grandes’): el padre y la madre de 

la catsuuchjoo, son grandes y atemorizan a un humano. Tienen la capacidad de 

curar y desparecer la herida de la catsuuchjoo con lamerle las heridas. Le pagan 

con una monedita al protagonista por ayudar a la catsuuchjoo.  

En N14 la catsuu tiene papel protagónico, siente afecto y tiene conciencia, es la 

dadora de agua del pueblo de Cochoapa. Vivía en una cueva que estaba al pie del 

Sjo̱ Stochquiaa (‘Cerro Teconte’), donde brotaba un río que pasaba por en medio 

del pueblo: el rio era tan bonito que generó la envidia y ambición de un grupo de 

personas llamadas tacuates, quienes al saber que la catsuu era la causa de la 

abundancia del agua, planearon llevársela a su pueblo. Los tacuates conocidos 

por ser naguales, se transformaron en canduu: ellos la tomaron, la amarraron y se 

la llevaron, provocando lluvia con viento por 15 días. En la historia dejan ver que la 

catsuu quiere volver a Cochoapa, pero no puede hacerlo porque está amarrada y 

ha crecido demasiado. Los tacuates quieren soltarla porque ya no pueden seguir 

alimentándola, ya que come animales grandes (vacas, chivos, burros, tigres y 

otros). Se dice en la narración que un día la catsuu se transformó en una señorita 

y fue a la iglesia, habló con el sacerdote a quien le expreso sus ganas y motivos 

del porque quiere regresar al lugar donde estuvo primero, pero también le dijo que 

está consciente del daño que puede causar a su paso si lo hace. El sacerdote 

pudo darse cuenta que ella era la catsuu de Cochoapa y le dijo que no regresara, 

porque causaría mucho daño. 

En N20 la catsuu tiene un papel secundario pero importante. Es la herramienta del 

Tsaⁿ Tsꞌom Tsuee (‘El Señor Corazón del Rayo’), es decir, su machete. Sin 

embargo, no tiene diálogo en la historia. En la narración, en una fuerte tormenta se 

oyó el estruendo de un rayo y el Tsaⁿ Tsꞌom Tsuee (‘El Señor Corazón del Rayo’) 

quedó atrapado en la punta de un árbol, cayéndosele su machete, por lo que no 

podía marcharse. Entonces pasó un señor que le preguntó qué era lo que hacía él 
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ahí, respondiéndole que se le había caído su machete, pero el señor sólo veía una 

enorme serpiente al pie del árbol, por lo que le preguntó si eso era su machete. El 

Tsaⁿ Tsꞌom Tsuee (‘El Señor Corazón del Rayo’) respondió que sí, que se lo 

pasara, pero el señor le dijo que no podía hacerlo, porque era una serpiente y 

podía morderlo. Tsaⁿ Tsꞌom Tsuee (‘El Señor Corazón del Rayo’) le dijo que no lo 

mordería, le rogó hasta convencerlo. El señor terminó por lanzarle la serpiente y el 

Señor Corazón del Rayo la agarro y pudo irse. 

En N23 es una catsuu grande de siete cabezas que come humanos y es 

alimentada por humanos, cuando uno de los gemelos protagonistas tiene que 

enfrenarla para salvar a la chica, por órdenes de él es atacada por su caballo y su 

perro, quienes la hieren de muerte. El gemelo le corta entonces las lenguas y se 

las lleva con él para más adelante demostrar que el mató a la catsuu. 
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La catuꞌ 

 

No se sabe cuál es el origen del sustantivo catuꞌ (‘paloma’) 

ca-tuꞌ 

CL-paloma 

‘Animal paloma’ 

Plural cantuꞌ. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, las cantuꞌ son cuidadas por el Tsaⁿ 

Tsꞌom Jda̱a̱ (‘El Señor Corazón del Monte’). Tienen como órgano alimenticio la 

tsuaꞌ ꞌndyoo (‘la boca-cáscara’, es decir, ‘el pico’). Por su tamaño son 

consideradas canchꞌundye (‘pequeña’). Su manera de desplazarse es ꞌoo ntyja 

(‘van flotando’). Por conducta y riesgo son nquiaaꞌ (‘miedosas’) que nlquii tsꞌaⁿ 

(‘come el humano’) y que son cjeendye (‘veloces’). Por sus hábitos alimenticios y 

aseo son ljuꞌndye (‘limpias’) debido a que xoo cuena niomꞌ, xoo tquiina ndꞌeii ndo 

seiꞌ to̱ꞌ (‘no beben sangre, no comen caca y carne descompuesta’), además de que 

son naseindye (‘medicinales’) para curar na nlja̱ tsꞌaⁿ (‘enfermedad del antojo’). El 

grupo de las cantuꞌ está compuesto por siete variedades: 

1. Catuꞌ jñaaⁿꞌ (‘güilota’) 

ca-tuꞌ-jñaaⁿꞌ 

CL-paloma-guamil 

‘Animal paloma que vive en el guamil’ 

Plural cantuꞌ ñaaⁿꞌ. 

 

2. Catuꞌ lquii canchiiꞌ (‘paloma de alas blancas’) 

ca-tuꞌ- lquii-canchiiꞌ 

CL-paloma-alas-blanco 

‘Animal paloma de alas blancas’ 

Plural cantuꞌ lquii canchiiꞌ. 

 

3. Catuꞌ ndaaluee (‘gaviota’) 
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ca-tuꞌ-ndaa-luee 

CL-paloma-((agua-petates) (mar)) 

‘Animal paloma del mar’ 

Plural cantuꞌ ndaa luee. 

 

4. Catuꞌ smaⁿ (‘torcaza ocotera’) 

ca-tuꞌ-smaⁿ 

CL-paloma-brillante/reluciente 

‘Animal paloma reluciente’ 

Plural cantuꞌ smaⁿ. 

 

5. Catuꞌ tsꞌoom jndya (‘paloma doméstica’) 

ca-tuꞌ-tsꞌoom-jndya 

CL-paloma-(palo/árbol-viene de xndya que se refiere del otro lado o extranjero) 

‘Animal paloma del árbol del otro lado’ 

Plural cantuꞌ nnꞌoom jndya. 

 

Catuꞌ ndyuaa xndya 

ca-tuꞌ-ndyuaa-xndya 

CL-paloma-tierra.del.otro.lado.o.extranjero 

‘Animal paloma de la tierra del otro lado’ 

Plural cantuꞌ ndyuaa xndya. 

 

6. Catuꞌ tyjoo (‘paloma morada, torcaza morada’) 

ca-tuꞌ-tyjoo 

CL-paloma-¿? 

‘Animal paloma tyjoo’ 

Plural cantuꞌ ntyjoo. 

 

7. Catuꞌ tyuii (‘paloma caminera, paloma barranquera’) 

ca-tuꞌ-tyuii 
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CL-palomas-¿? 

‘Animal paloma tyuii’ 

Plural cantuꞌ nyuii. 

 

En la tradición oral la catuꞌ aparece en la narración El niño con la garza (N24) 

donde es la transformación de los protagonistas para escapar del padre de ella: la 

mujer garza se transforma en una catuꞌ canchii (‘paloma blanca’), mientras que al 

chico, ella lo transforma en catuꞌ casmaⁿ (‘torcaza ocotera’), que es una variedad 

de palomas que destaca por el brillo de sus plumas. 
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La caxjaaⁿꞌ 

 

La palabra caxjaaⁿꞌ es usada para clasificar a las hormigas y a un tipo de avispa 

sin alas. No queda claro cuál es el origen del sustantivo caxjaaⁿꞌ. 

ca-xjaaⁿꞌ 

CL-hormiga/avispa.sin.alas 

‘Animal hormiga/avispa.sin.alas’ 

Plural cancjaaⁿꞌ. 

No tiene imagen en telar. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, las cancjaaⁿꞌ son cuidadas por el Tsaⁿ 

Tsꞌom Jda̱a̱ (‘El Señor Corazón del Monte’). Tienen como órgano alimenticio la 

ꞌndyoo  (‘boca’). Por su tamaño son consideradas cajnda̱a̱ndye (‘diminutas’), cuya 

manera de desplazarse es ooꞌ caa (‘van caminando’). Por conducta y riesgo son 

consideradas por los amuzgos wjee (‘peligrosas’), que xoo quii tsꞌaⁿ (‘no come el 

humano’), y que son ticweeꞌ cjeendye (‘no muy veloces’). Por sus hábitos 

alimenticios y aseo son ljuꞌndye (‘limpias’) debido que xoo cuena niomꞌ, xoo tquii 

ndꞌeii ndo seiꞌ to̱ꞌ (‘no beben sangre, no comen caca y carne descompuesta’). El 

grupo de las cancjaaⁿꞌ está compuesto por trece variedades: 

 

1. Caxjaaⁿꞌ catsiaⁿ (‘tigrillo, hormiga velluda’) 

ca-xjaaⁿꞌ-ca-tsiaⁿ 

CL-hormiga-(CL-¿? (jaguar)) 

‘Animal hormiga con textura parecida a la piel del jaguar’ 

Plural cancjaaⁿꞌ caniaⁿ. 

 

2. Caxjaaⁿꞌ chom (‘hormiga de fuego, diablitos’) 

ca-xjaaⁿꞌ-chom 

CL-hormiga-fuego/luz 

‘Animal hormiga que pareciera quemar donde pica’ 

Plural cancjaaⁿꞌ chom. 
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3. Caxjaaⁿꞌ cꞌee (‘hormiga’) 

ca-xjaaⁿꞌ-cꞌee 

CL-hormigas-olor.feo 

‘Animal hormiga que huele feo’ 

Plural cancjaaⁿꞌ cꞌee. 

 

4. Caxjaaⁿꞌ jnda̱a̱ (‘hormiga’) 

ca-xjaaⁿꞌ-jnda̱a̱ 

CL-hormiga-amaranto 

‘Animal hormiga parecida al amaranto por su color y su tamaño pequeño’ 

Plural cancjaaⁿꞌ jnda̱a̱. 

 

5. Caxjaaⁿꞌ tsꞌoom nioom nnda̱ (‘hormiga del carnizuelo’) 

ca-xjaaⁿꞌ-tsꞌoom-nioom-nnda̱ 

CL-hormiga-árbol/palo-espinal-frijol 

‘Animal hormiga que vive en el árbol de espinas que da un tipo de frijol 

(carnizuelo)’ 

Plural cancjaaⁿꞌ nnꞌoom nioom nnda̱. 

 

6. Caxjaaⁿꞌ xꞌoom (‘hormiga roja’) 

ca-xjaaⁿꞌ-xꞌoom 

CL-hormiga-nacido/divieso/ furúnculo (enfermedad) 

‘Animal hormiga cabezona, así como sale un nacido en la pompa que sale 

grande’ 

Plural cancjaaⁿꞌ ncꞌoom. 

 

7. Caxjaaⁿꞌ nntꞌeii (‘hormiga’) 

ca-xjaaⁿꞌ-nntꞌeii 

CL-hormiga-excremento 

‘Animal hormiga que huele a excremento’ 
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Plural cancjaaⁿꞌ nntꞌeii. 

 

8. Caxjaaⁿꞌ ntom (‘hormiga negra’) 

ca-xjaaⁿꞌ-ntom 

CL-hormiga-negro 

‘Animal hormiga negra’ 

Plural cancjaaⁿꞌ ntom. 

 

9. Caxjaaⁿꞌ ntquioo (‘hormiga velluda’) 

ca-xjaaⁿꞌ-ntquioo 

CL-hormiga-¿? 

‘Animal hormiga ntquioo’ 

Plural cancjaaⁿꞌ ntquioo. 

 

10. Caxjaaⁿꞌ ñjeeⁿ (‘hormiga carpintera’) 

ca-xjaaⁿꞌ-ñjeeⁿ 

CL-hormiga-nueve 

‘Animal hormiga nueve’ 

Plural cancjaaⁿꞌ ñjeeⁿ. 

 

11. Caxjaaⁿꞌ ta̱ (‘hormiga roja’) 

ca-xjaaⁿꞌ-ta̱ 

CL-hormiga- agrio/fruto 

‘Animal hormiga de sabor agrio’ 

Plural cancjaaⁿꞌ ta̱. 

 

12. Caxjaaⁿꞌ tsꞌoom seincjaaⁿꞌ (‘hormiga’) 

cax-jaaⁿꞌ-tsꞌoom-sei-ncjaaⁿꞌ 

CL-hormiga-árbol/palo-cámbiun-hormigas 

‘Animal hormiga del árbol de las hormigas que viven dentro del cámbiun’ 

Plural cancjaaⁿꞌ nnꞌoom seincjaaⁿꞌ. 
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13. Caxjaaⁿꞌ tsꞌoom sndaaꞌ 

Ca-xjaaⁿꞌ-tsꞌoom-sndaa 

CL-hormiga-árbol/palo-¿? 

‘Animal hormiga del árbol de encino’ 

Plural cancjaaⁿꞌ nnꞌoom ndaaꞌ. 

 

En la tradición oral aparece en el Cuento del ahumado (N3) y en El niño con la 

garza (N24). En ambos interactúa con el protagonista como personaje secundario.  

En N3 se especifica la variedad: Caxjaaⁿꞌ chom. Se describe como un animal que 

vive en grupos y en hormigueros. Tiene como líder una caxjaaⁿꞌ na matseintjom 

(‘hormiga que manda’). El protagonista, al ver que un grupo de hormiguitas sufre 

buscando alimento, les comparte de su comida (‘ticaso’). Ellas como retribución a 

ese gesto le ofrecen ayuda si algún día las necesita. Cuando él se enfrenta a un 

reto, las cancjaaⁿꞌ trabajan en equipo con las arrieras para separar en una noche 

los granos de maíz de los de frijol de las dos anegas revueltas. 

En la historia de El niño con la garza (N24), no se especifica la variedad, pero de 

igual manera se muestra como un animal que trabaja en equipo. En la narración el 

papel de las cancjaaⁿꞌ compiten contra las arrieras para comerse un grillo. 
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La caxti 

 

La palabra caxti (‘gallina’) es un préstamo del español de la palabra Castilla, que 

fue parcialmente reanalizada como si tuviera el clasificador de animales. 

ca-xti 

CL-¿? 

‘Animal xti (gallina)’ 

No tiene plural. 

 
Imagen de caxti jndyo (‘gallo’) en telar de cintura. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, el caxti es cuidado por el Tsꞌaⁿ 

(‘humano’), su órgano alimenticio es la tsuaꞌ ꞌndyoo (‘la boca-cáscara’, es decir, ‘el 

pico’). Por su tamaño, es considerada cachjooñe (‘pequeña’). Su manera de 

desplazarse es wjaa caa (‘va caminando’). Por su conducta y riesgo es xiomꞌ 

(‘dócil’) que quiquii tsꞌaⁿ (‘come el humano’) y que es cjeeñe (‘veloz’). Por sus 

hábitos alimenticios y aseo es ljuꞌñe (‘limpia’) debido a que xo cꞌom niomꞌ, xo queⁿ 

seiꞌ to̱ꞌ (‘no bebe sangre, no come carne descompuesta’), es considerada como 

dꞌañe (‘dañera’), pero también es naseiñe (‘medicinal’) para curar na nlja̱ tsꞌaⁿ 

(‘enfermedad del antojo’). 

En la tradición oral aparece en cuatro narraciones en el Cuento del pobre (N6), la 

Leyenda del eclipse de sol (N15) el Cuento del pez (N22) y El niño y la garza 

(N24). Todos con papel secundario.  
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En N6 se especifica que se trata de un caxti que es jndyo (‘macho’), que pertenece 

a una viejita que es vecina del protagonista, es usado como herramienta para 

estafar a su dueña, quien cree que está perdido, aunque en realidad lo 

escondieron.  

En N15 también se trata de un caxti jndyo que le da esperanza a los humanos, 

después de la catastrófica lluvia y muerte del sol que duró días. Al escucharse el 

canto de un caxti jndyo que asombró a los humanos, quienes creían que todos los 

animales habían muerto, dejó de llover, el nivel del agua empezó a bajar y el sol 

volvió a salir. A partir de ese día los animales cantan al amanecer, le dan 

esperanza al humano. 

En N22 y N24 solo menciona que es un caxti, (no se especifica el género), pero 

entre los amuzgos cuando no se especifica el sexo de caxti es porque se trata de 

una caxti xquie (‘gallina’). En la narración se muestra únicamente como alimento. 
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La caxuaa 

 

Se desconoce el origen del sustantivo caxuaa (‘garza blanca’). 

ca-xuaa 

CL-¿? 

‘Animal xuaa’ 

Plural cancuaa. 

No tiene imagen en los telares. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, la caxuaa  es cuidada por el Tsaⁿ Tsꞌom 

Jda̱a̱ (‘El Señor Corazón del Monte’). Es un animal que tiene como órgano 

alimenticio tsuaꞌ ꞌndyoo (‘la boca-cáscara’, es decir, ‘el pico’). Por su tamaño es 

considerada cachjooñe (‘pequeña’), cuya manera de desplazarse es wjaa ntyjaaⁿ 

(‘va flotando’). Por su conducta y riesgo es nquiaaꞌ (‘miedosa’) que xoo quii tsꞌaⁿ 

(‘no come el humano’) y que es cjeeñe (‘veloz’). Por sus hábitos alimenticios y 

aseo es ljuꞌñe (‘limpia’) debido a que quiqueⁿ ta̱ ndo quiooꞌ (‘come fruta’). 

En la tradición oral aparece en ‘El niño con la garza’ (N24). En una primera parte 

aparece en grupo, cuando se quitan las plumas se convierten en mujeres. Una de 

estas garzas es la mediana de tres hermanas, quien es la protagonista de la 

historia, conforme se desarrolla la historia se da a entender que su físico 

verdadero es ser mujer, pero no una mujer normal si no una dotada de poderes, 

es hija de un ser de fantástico y maligno, solo se transformaba en garza para 

poder desplazarse a diferentes lugares. 
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La tqueeⁿꞌ 

 

La tqueeⁿꞌ (‘arriera’) está fuera de la clasificación de las hormigas, pertenece a un 

taxa único, se desconoce el origen de la palabra: 

tqueeⁿꞌ 

¿? 

‘tqueeⁿꞌ’ 

Plural ntqueeⁿꞌ, no tiene clasificador. 

No tiene imagen en telar. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, la tqueeⁿꞌ es cuidada por el Tsaⁿ Tsꞌom  

Tyuaa (‘El Señor Corazón de la Tierra’). Es un animal que tiene como órgano 

alimenticio la ꞌndyoo (‘boca’). Por su tamaño es considerado cajnda̱a̱ndye 

(‘diminutos’), cuya manera de desplazarse es wjaa caa (‘va caminando’). Por su 

conducta y riesgo es considerado por los amuzgos wꞌii (‘peligroso’), que xoo quii 

tsꞌaⁿ (‘no come el humano’), y que es cjeeñe (‘veloz’). Por sus hábitos alimenticios 

y aseo es ljuꞌñe (‘limpio’) debido a que quicwaꞌ tsco (‘come hojas’). Así mismo en 

conjunto las ntqueeⁿꞌ son consideradas como ndꞌandye (‘dañeras’). 

En la tradición oral aparece en el Cuento del ahumado (N3) y en El niño con la 

garza (N24). En ambos tiene papel secundario e interactúa con el protagonista. En 

(N3) se describe como un animal que vive en grupos y en ndyaa (‘hormigueros’). 

El protagonista, al ver que un grupo de ntqueeⁿꞌ sufre buscando alimento, les 

comparte de su comida (ticaso). Ellas como retribución a ese gesto le ofrecen 

ayuda si algún día llegara a necesitarlas, cuando él se enfrenta a un reto, las 

ntqueeⁿꞌ trabajan en equipo con las hormigas para separar en una noche los 

granos de maíz de los de frijol de las dos anegas revueltas. 

En la historia de El niño con la garza (N24), de igual manera se muestra como un 

animal que trabaja en equipo. En la narración el papel de las arrieras compiten 

contra las hormigas para comerse un grillo. 
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La tsuii 

 

Se desconoce el origen del sustantivo tsuii (‘tortuga’) y es usado para clasificar a 

las tortugas. 

tsuii 

tortuga 

‘Tortuga’ 

Plural luii. 

 
Imagen de la tsuii en telar de cintura. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, las luii (‘tortugas’) son cuidadas por el 

Tsaⁿ Tsꞌom Jda̱a̱ (‘El Señor Corazón del Monte’) o Tsaⁿ Tsꞌom Tsjoꞌ (Señor 

Corazón de las Pozas) según su variedad y hábitat. Son animales que tienen 

como órgano alimenticio la ꞌndyoo (‘boca’). Por su tamaño son consideradas 

canchꞌundye (‘pequeñas’), cuya manera de desplazarse es ooꞌ caꞌ (‘van 

caminando’). Por conducta y riesgo son nquiaa (‘miedosa’), que nlquii tsꞌaⁿ (‘come 

el humano’) y que son nioomndye (‘lentas’). Por sus hábitos alimenticios y aseo 

son ljuꞌndye (‘limpias’) debido que xoo cuena niomꞌ, xoo tquiina ndꞌeii ndo seiꞌ to̱ꞌ 

(‘no bebe sangre, no come caca y carne descompuesta’), es importante mencionar 

que una de las variedades de las luii: la tsuii sooꞌ (tortuga-lodo ‘Tortuga del lodo’) 

es naseiñe (‘medicinal’) para curar la tosferina. El grupo de las luii está 

conformado por tres variedades: 

 

1. Tsuii ljaaꞌ (‘tortuga sabanera, tortuga de flor, tortuga de loma’) 
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tsuii-ljaaꞌ 

tortuga-flor 

‘Tortuga de flor (por lo bonita que es)’ 

Plural luii ljaaꞌ. 

 

2. Tsuii ndaaluee, caꞌnaaⁿꞌ (tortuga marina’) 

tsuii-ndaa-luee 

tortuga-((agua-petates) (mar)) 

‘Tortuga de mar’ 

Plural luii ndaaluee 

ca-ꞌnaaⁿꞌ 

CL-¿? 

‘Animal ꞌnaaⁿꞌ’. 

 

3. Tsuii sooꞌ (‘tortuga negra, tortuga de lodo’) 

tsuii-sooꞌ 

tortuga-lodo 

‘Tortuga del lodo’ 

Plural luii ndooꞌ. 

 

En la tradición oral aparece únicamente en el Cuento de la tortuga (N5), no se 

especifica la variedad sin embargo en la historia puede deducirse que se trata de 

una tortuga terrestre ya que no conoce el mar, tiene un papel protagónico. Se 

percibe como poco comunicativa, habla pausado, camina lento y además se siente 

desvalorada, pero a pesar de ello se cree capaz de muchas cosas. En esta 

historia trabaja en equipo con otros animales, queriendo demostrar que al igual 

que ellos tiene capacidades. Espera que la tomen con seriedad. Cuando le toca su 

turno de conseguir alimento para todos, después de que ninguno de los animales 

cazadores pudo conseguir carne, ella afirma que conseguirá un venado para que 

coman todos. Inicia así una serie de aventuras y retos, donde su inteligencia, 

imaginación y astucia la llevan a lograr su objetivo.  
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Dentro del paisaje narrativo de esta historia, se nos muestra el conocimiento que 

tiene el humano sobre este animal, al dejar claro que una tortuga puede saciar su 

sed de las gotas del rocío, que se le puede encontrar en algunas ocasiones en las 

orillas de arroyos y que al no conocer ésta el mar, deja en claro que se refiere a 

una tortuga terrestre, que su caparazón es tan duro que puede ser usado para 

golpear, que un golpe en un punto estratégico con él puede matar a un venado. 
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La tyosaⁿ 

 

La tyosaⁿ o casaaꞌ saⁿ (‘tuza’), tiene dos nombres, ambos se centran en la textura 

de su piel, pero a diferencia del español donde se le atribuye género femenino, en 

amuzgo uno sus nombres deja muy claro que la tyosaⁿ o casaaꞌ saⁿ es masculino. 

tyo-saⁿ  

CL-piel.roñosa 

‘Señor de piel roñosa’ 

 

ca-saaꞌ-saⁿ 

CL-¿?-piel.roñosa 

‘Animal saaꞌ de piel roñosa’ 

Plural tyontsaⁿ, cantsaaꞌ ntsaⁿ. 

No tiene imagen en telar. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, la tyosaⁿ o casaaꞌ saⁿ es cuidado por el 

Tsaⁿ Tsꞌom Jda̱a̱ (‘El Señor Corazón del Monte’). Su órgano alimenticio es la 

ꞌndyoo (‘boca’). Por su tamaño es considerado cachjooñe (‘pequeño’), cuya 

manera de desplazarse es wjaa caa (‘va caminando’). Por su conducta y riesgo es 

un animal nquiaaꞌ (‘miedoso’), que quiquii tsꞌaⁿ (‘come el humano’), y que es 

cjeeñe (‘veloz’). Por sus hábitos alimenticios y aseo es ljuꞌñe (‘limpio’) debido a que 

quicwaꞌ nchꞌioo ndoꞌ ndaꞌ nꞌoom (‘come raíces y retoños de plantas). Asimismo la 

tyosaⁿ o casaaꞌ saⁿ es considerada como tꞌañe (‘dañera’), pero también naseiñe 

(‘medicinal’) para curar na nlja̱ tsꞌaⁿ (‘enfermedad del antojo’). 

En la tradición oral aparece en el Cuento del ahumado (N3). Su papel es 

secundario, y aunque no se precisa la cantidad se infiere que se trata de varias 

tyontsaⁿ, quienes sufren buscando alimento. El protagonista se compadece de 

ellas y les comparte parte de su comida. Como retribución a tal generosidad, ellas 

se comprometen a ayudarle si un día él las llegara a necesitar. En la parte de la 

historia donde el protagonista tenía que chaponar un monte viejo y conseguir 
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cosechar elotes en un día, las tyontsaⁿ llegan a auxiliarle, tumbando el monte en 

una noche. 
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La xeeⁿncoo 

 

La xeeⁿncoo (‘tortolita’ o ‘cucucha’) es el animal madrugador: 

xeeⁿ-ncoo 

tiempo-madrugada 

‘Madrugadora’ 

No tiene plural, ni clasificador. 

No tiene imagen en telar. 

 

En cuanto a la información etnobiológica, las xeeⁿncoo son cuidadas por el Tsaⁿ 

Tsꞌom Jda̱a̱ (‘El Señor Corazón del Monte’). Tienen como órgano alimenticio la 

tsuaꞌ ꞌndyoo (‘la boca-cáscara’, es decir, ‘el pico’). Por su tamaño son 

consideradas canchꞌundye (‘pequeñas’). Su manera de desplazarse es ꞌoo ntyja 

(‘van flotando’). Por conducta y riesgo son nquiaaꞌ (‘miedosas’) que nlquii tsꞌaⁿ 

(‘come el humano’) y que son cjeendye (‘veloces’). Por sus hábitos alimenticios y 

aseo son ljuꞌndye (‘limpias’) debido a que quitquiina lqueeⁿ (‘comen semillas’), 

además de que son naseindye (‘medicinales’) para curar na nlja̱ tsꞌaⁿ (‘enfermedad 

del antojo’). El grupo de las xeeⁿncoo está compuesto por tres variedades: 

 

1. Xeeⁿncoo ndaa (‘agachona, chumbío’) 

xeeⁿ-ncoo-ndaa 

tiempo-madrugada-agua 

‘Madrugadora de agua’. 

 

2. Xeeⁿncoo tsa̱a̱ (‘tortolita gris, cucucha gris’) 

xeeⁿ-ncoo-tsa̱a̱ 

tiempo-madrugada-grisáceo  

‘Madrugadora grisácea’. 

 

3. Xeeⁿncoo tsꞌo (‘tortolita roja, cucucha roja’) 

xeeⁿ-ncoo-tsꞌo 
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tiempo-madrugada-tierra 

‘Madrugadora color de tierra’. 

 

En la tradición oral aparece sólo en una narración (Cuento del conejo y el tigre 

(N1)) donde tiene un papel secundario. No se especifica la variedad pero por 

antonomasia se refiere a las dos variedades más allegadas a lo terrestre: 

xeeⁿncoo tsa̱a̱ y xeeⁿncoo tsꞌo ya que estas son las más cercanas al humano, por 

tanto la acuática quedaría como última opción. En la historia se percibe como un 

animal listo, que se ríe de otros, que posa en piedras y que se ve en grupo; 

interactúa de manera directa con los personajes principales del cuento, pero sólo 

con el catsiaⁿ (‘jaguar’) habla, para hacerle ver entonces que había sido engañado 

una vez más por el cañejo (‘conejo’). Esto sucede cuando el catsiaⁿ las regaña por 

posar sobre la piedra que carga; ellas le dicen que ellas siempre han posado 

sobre esa piedra y que no habían visto antes a nadie que la cargara, y lo 

cuestionan con: ¿no será que el conejo te engañó?. 
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3. UN ANÁLISIS DE LA REPRESENTACION DE LOS ANIMALES EN 
TEXTOS NARRATIVOS DE TRADICIÓN ORAL AMUZGA 

 

La intención principal de esta investigación es proponer un análisis que dé cuenta 

de la manera en que están construidas las redes simbólicas que los humanos 

construyen en torno a los animales desde la perspectiva de los amuzgos de 

Xochistlahuaca, una de las culturas mesoamericanas contemporáneas menos 

estudiadas. En ese tenor, la intención central de este capítulo es discutir las 

representaciones, alegorías y signos que los amuzgos han configurado de la fauna 

y que han tenido impacto en el imbricado de la tradición oral. El sustento 

metodológico para llevar a cabo este propósito es el estudio sistemático de los 

animales en los textos tradicionales, para lo cual tomo como eje de discusión las 

categorías clasificatorias nativas que sirven de soporte conceptual para el mundo 

animal en amuzgo. 

El capítulo está organizado de la siguiente manera: en un primer momento, paso 

revista a las principales investigaciones sobre el simbolismo de la fauna en 

culturas mesoamericanos de las que eché mano para construir el aparato teórico 

que sostiene esta tesis. Más adelante, discuto la compatibilidad entre el 

conocimiento etnobiológico y las representaciones animales en los textos de 

tradición oral. Más adelante, En seguida, me concentro en el vínculo entre 

tradición oral y conocimiento etnobiológico. Después, propongo una tipología de 

personajes animales en los textos de tradición oral que desarrollo a lo largo del 

resto del capítulo; finalmente, hago un recuento de mis propuestas analíticas y las 

vinculo con los hallazgos expuestos en el capítulo anterior en torno a la 

etnoclasificación más allá de los contextos de tradición oral. 

 

3.1 Estudios sobre simbolismo animal en Mesoamérica 

Respecto a los símbolos Valverde (2004) señala que éstos “son signos visibles y 

activos que se revelan como portadores de fuerzas psicológicas y sociales”. 

Puesto que el hombre tiene la capacidad y la necesidad de crear símbolos, 

muchos de sus productos culturales son simbólicos. De esta manera, el símbolo 
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no es un mero reflejo de la realidad objetiva, ni una alegoría o un simple signo, es 

más profundo y básico: es la imagen de algo que la mayor parte de las veces 

trasciende a la conciencia humana. Así, los símbolos crean un lenguaje rico en 

significados y en substancia, lleno de leyes secretas y principios divinos que 

además cumplen una función social, ya que vinculan a cada individuo consciente o 

inconscientemente con la comunidad religiosa más amplia con la cual comparte el 

conocimiento de su significado. Los símbolos sólo tienen un valor real si son 

comprensibles, perceptibles, despiertan determinadas intuiciones en una 

agrupación humana o si son capaces de establecer vínculos entre cierto grupo de 

hombres. Su fuerza radica precisamente en que llevan en sí el peso de una 

tradición cultural y religiosa e intervienen en todas las relaciones del individuo con 

sus semejantes. Asimismo, sabemos que todo símbolo es multívoco, es decir, que 

no tiene un significado único, sino que conlleva en sí una pluralidad de sentidos; 

muestra y oculta al mismo tiempo realidades contradictorias, por lo que siempre 

requiere de interpretación. 

Lo anterior permite entender por qué el etnoconocimiento no puede fungir como 

eje unívoco para guiar la creación y configuración de símbolos en los textos de 

tradición oral. De ahí que los personajes animales en la tradición oral amuzga 

adquieran características y cualidades que no tendrían de manera natural o 

biológica. Estos atributos pueden ser de tipo humano o sobrenatural. Por ejemplo, 

el catsiaⁿ (‘jaguar’) de ser un cazador nato, grande y veloz en el conocimiento 

amuzgo pasa a ser en los textos un animal estúpido y ególatra, que continuamente 

reta a los demás animales, que considera débiles, aunque siempre es derrotado 

con facilidad. En N18 el catsiaⁿ de broma le pregunta al xioom' (‘cangrejo’) si es 

verdad que es muy veloz, a lo que éste responde afirmativamente; entonces el 

catsiaⁿ lo reta a una carrera y el xioom' acepta. El catsiaⁿ sabe que el xioom' es 

muy lento, por lo que cree que fácilmente le ganará; sin embargo, el xioom' conoce 

bien sus limitaciones y sabe también que el catsiaⁿ es muy confiado. Cuando 

inician la carrera el xioom' se cuelga de la cola del catsiaⁿ sabiéndose ligero. El 

catsiaⁿ no se percata de que es él mismo quien lleva al xioom' en la carrera, y que 

éste no hace más que soltarse después del impulso de la cola hacia delante 
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cuando es necesario, lo cual le permite ganar todas las carreras. El xioom' es en 

este texto el que encarna al animal pequeño pero inteligente y astuto.  

Otro ejemplo de animal con carga simbólica pero con atributos sobrenaturales es 

la catsuu (‘Culebra’), dadora de agua en N14. El texto confirma que las serpientes 

en la cosmovisión mesoamericana están relacionadas con el agua. En específico, 

en N14 es una catsuu que excede en gran medida a las serpientes conocidas es a 

quien se debía el nacimiento de un río caudaloso que emergía de un cerro y 

atravesaba el pueblo de Cochoapa.  

Ahora bien, siendo ésta la primera vez que los símbolos animales entre los 

amuzgos son el tema central de una investigación, para mí fue imprescindible 

echar mano de descripciones afines sobre el simbolismo animal en el área 

mesoamericana. En adelante ofrezco una visión panorámica sobre los principales 

trabajos que guiaron mi análisis. Considero oportuno aclarar que algunos de los 

animales bajo estudio no encontraron un equivalente en otras tradiciones del área, 

de ahí la importancia de una revisión sistemática de cada organismo y de la 

manera en que está imbricado simbólicamente en los textos.  

López Austin (2006) hace un estudio exhaustivo del tlacuache como eje para 

explicar diversos aspectos del mundo religioso en el área. En su estudio, López 

Austin presenta diversas versiones del mismo mito en diferentes culturas para 

poder explicar los numerosos puntos que conforman el texto: cuál es su función, 

cómo está vinculado con lo sagrado, cómo es que los personajes se crean y por 

qué es común que se recurra a la fauna para la representación de personajes con 

propiedades complejas. Además, en su revisión analítica López Austin nos permite 

entender que los personajes están constituidos de cualidades tanto reales como 

atribuidas; asimismo, da respuesta en torno a una interrogante central para mi 

investigación, a saber, por qué no todos los símbolos son iguales y unos tienen 

más valor que otros. 

Mercedes de la Garza (2003) se ocupa de aspectos generales y particulares de 

representaciones de la fauna en diversas culturas con la intención de que el lector 

llegado el momento pueda comprender sin dificultad los simbolismos de la 

serpiente. Para llevar a cabo este cometido, de la Garza se centra en el papel 
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particular de la serpiente en la cultura maya. De la Garza explica cómo los mayas 

le adjudican un determinado simbolismo a la fauna para crear con ello un vínculo 

entre los animales y lo sagrado que le permita al ser humano fungir como 

intermediario entre su mundo y el de los dioses. De esta manera, la fauna 

representa al mundo de la naturaleza, plagado de poderes y fuerzas 

sobrehumanas. Respecto a la serpiente en el mundo mesoamericano, de la Garza 

refiere que ésta encarna una fuerza universal, una energía sagrada y generadora 

del mundo natural, del hombre y del tiempo. Entre los mayas la serpiente tiene 

diferentes representaciones, entre ellas, las serpientes celeste y terrestre, que 

están relacionadas con el agua, principio vital sagrado del universo y de los 

dioses. 

Por otro lado, la propia de la Garza (1995) trabaja la simbología de las aves entre 

los mayas. Para ello, parte de la idea de la existencia de un dios celeste de 

aspecto solar que se manifiesta a su vez en algunos animales, en específico, en 

aquellos que pueden estar en contacto con él y descender a la tierra como 

epifanías solares para comunicarles su sacralidad a algunos hombres, traer sus 

mensajes, recibir las ofendas humanas o simplemente con el fin de anunciar la 

salida del Sol. Estos animales, por supuesto, son aves, y simbolizan los distintos 

aspectos de la sacralidad del sol: la guacamaya, el colibrí, el águila, la chachalaca 

y la urraca. El águila se vincula con el dios de la lluvia y es principalmente una 

epifanía solar, así como símbolo de los guerreros y de los jugadores de pelota, 

vinculados con el sol, como en muchos otros pueblos. Otras aves relacionadas 

con fuerzas maléficas son los tecolotes y búhos, que, sin dejar de ser celestes por 

el hecho de ser aves, son símbolos de fuerzas obscuras e infraterrestres, 

manifestaciones del dios de la muerte. El Ritual de los Bacabes menciona varios 

pájaros asociados con las enfermedades; entre ellos aparecen aves solares como 

la guacamaya, que ocasionan diversos males, y la urraca. Capturar a los pájaros 

que representan la enfermedad simbólicamente por medio de la palabra sagrada 

es lograr la curación. Los zopilotes tienen un carácter celeste y una significación 

de muerte. La garza fue un animal sagrado y además un símbolo del poder que 

los dioses les otorgaban a los gobernantes. La existencia de aves asociadas al 
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maíz se expresa en el mito cosmogónico que se conservó en los Anales de los 

cakchiqueles y en el Popol Vuh, donde el cuervo es el ave que da a conocer 

dónde está el grano de maíz para que los dioses formen al hombre.  

Olivier (1999) hace un recuento general del papel de los animales en el mundo 

prehispánico en que enfatiza su poder simbólico para las culturas 

mesoamericanas como parte de procesos de larga duración. Los animales, 

plasmados en fascinantes creaciones plásticas y pictóricas, destacados 

protagonistas de mitos y cuentos, convivieron con hombres y dioses en 

combinaciones y equilibrios complejos, y hasta se confundieron con ellos, lejos de 

estar restringidos a ser sólo parte de la dieta o simples curiosidades en los 

zoológicos, como sucede en la actual civilización occidental. Desde mi punto de 

vista, esta última afirmación necesita ser matizada: considero que la fauna en las 

culturas occidentales contemporáneas no ha dejado de ser parte del mundo 

simbólico como fácilmente se puede inferir a partir del estudio de figuras como el 

lobo, vinculado con la fertilidad, la protección, la destrucción, el castigo y el sol.  

Valverde (2004) concentró sus esfuerzos teóricos y descriptivos en el jaguar entre 

los mayas. En su obra, Valverde pasa revista al simbolismo de este animal en los 

diversos aspectos de vida de la cultura maya. A través del estudio de distintos 

contextos iconográficos, en la obra queda demostrado que, al igual que otros 

animales, los jaguares son una epifanía de diversas energías sagradas. De 

acuerdo con esta propuesta, existen dos posibles interpretaciones de la presencia 

constante del felino en las artes plásticas y en las tradiciones orales y escritas 

mayas: en la primera, estaríamos frente a dioses, hombres o fuerzas de la 

naturales que en determinado momento pueden adquirir las características del 

jaguar y por tanto se “felinizan”, hecho que los vincularía forzosamente al ámbito 

de acción animal, la noche, las tinieblas, el inframundo; en la segunda, nos 

encontramos con criaturas que toman atributos del jaguar precisamente por su 

presencia a este sector del cosmos. En todos los casos, el jaguar funge como un 

símbolo del poder que reina en el corazón de la Tierra y en la parte oscura del 

universo. De ahí que sea común encontrarlo tanto en los mitos y en las 

ceremonias como en las representaciones plásticas, igualmente identificado con la 
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fuerza brutal, la violencia desencadenada y la destrucción que con la fecundidad y 

la vida que surge de las entrañas de la tierra, que es su campo de acción y su 

morada. El jaguar se liga a los dioses de la tierra y de la fertilidad, y por lo tanto a 

la actividad agrícola. Es un alter ego zoomorfo que está en contacto con los 

poderes sobrenaturales y una relación natural y permanente de todos los hombres 

con un animal silvestre. De esta manera, el jaguar conjunta tres conceptos 

fundamentales del pensamiento de los pueblos mayas: el poder, la oscuridad y la 

fertilidad. 

En el ámbito de los recuentos monográficos en torno a la fauna en una cultura 

determinada, Fernando Guerrero Martínez (2013) realizó una investigación sobre 

Los animales y sus señales entre los tojolabales de Saltillo, Las Margaritas. En su 

trabajo, Guerrero Martínez registra y analiza las concepciones sobre los animales 

que anuncian sucesos, así como las repercusiones de los presagios en la cultura 

estudiada. Uno de sus principales resultados es el descubrimiento de la existencia 

de tres tipos de animales agoreros: los que presagian desgracias, los que 

anuncian cambios en el clima y los que anuncian cuestiones particulares. 

Asimismo, Guerrero Martínez expone la forma en que se manifiesta la señal y el 

significado del presagio sobre una base etnográfica. 

Otros trabajos en torno a la simbología de la fauna en Mesoamérica son Nájera 

Coronado (2011), quien analiza iconográficamente al mono y al jaguar como 

recreación del cosmos en espacios públicos del área maya, y Romero Sandoval 

(2013), que se ocupa del murciélago entre los mayas. 

 

3.2 Compatibilidad entre tradición oral y conocimiento etnobiológico 

La comparación entre el conocimiento etnobiológico y la representación simbólica 

de los animales en la tradición oral es un medio eficaz para discutir sobre una 

base sólida el mundo faunístico de la narrativa amuzga. Al respecto, es mi 

intención: (1) establecer qué información etnobiológica es tomada en cuenta para 

construir la representación simbólica de los animales y cuál no, (2) determinar 

hasta qué punto las figuras animales imbricadas en los textos de tradición oral 

tienen un simbolismo propio ajeno al etnoconocimiento y (3) discutir si los taxa 
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nativos conviven armoniosamente con las representaciones simbólicas 

depositadas en los animales. 

Para llevar a cabo este análisis, revisé el registro de las trescientas cuarenta y tres 

especies faunísticas conocidas por los amuzgos desde el punto de vista de los 

taxa nativos. De éstas, exclusivamente treintaisiete están reportadas en los treinta 

y un textos recopilados. Esto significa que el número de animales con presencia 

en los relatos amuzgos representa apenas el 10.79%. No obstante, algunas de 

estas especies suelen ser recurrentes en los textos, como el tyosu (‘conejo’), el 

catsiaⁿ (‘jaguar’), seguidos por la catsuu (‘serpiente’), el catsueꞌ (‘perro’). Desde mi 

perspectiva, este hecho puede ser explicado a partir de la improbabilidad de un 

número elevado de entidades con capacidad de soportar símbolos complejos 

como los que uno encuentra en textos de tradición oral. Sin embargo habría que 

profundizar más al respecto para poder establecer exactamente cuál es el origen 

histórico de este suceso, lo cual no exploro debido a que esta investigación se 

centra en la discusión de papel que representan los animales y no en su origen. 

En los textos de tradición oral las descripciones etnobiológicas de la fauna son 

más bien escasas y, cuando éstas se abordan, apenas reflejan parcialmente datos 

de tan vasto conocimiento: claramente, los textos buscan presentar sólo aquella 

información útil en el marco de la narración. En este tenor, en N5 se describe un 

hábito alimenticio de los catso nda̱a̱ (‘venados’) que es bien conocido entre los 

amuzgos, a saber, que estos animales gustan de comer especialmente la ljaaꞌ 

scuu (‘flor bailadora’). El dato acompaña a la trama cuando la protagonista, la tsuii 

(‘tortuga’), cae sobre un árbol de ljaaꞌ scuu y queda atorada en una de las 

horquetas. A primera vista, la precisión de este hábito de los catso nda̱a̱ podría 

parecer superficial o al menos innecesaria. Sin embargo, desde mi perspectiva su 

inclusión en el texto obedece a un plan narrativo que poco o nada tiene de fortuito. 

El momento narrativo se convierte entonces en el escenario perfecto del encuentro 

entre la tsuii y su objetivo, un caso jnda̱a̱ (‘venado’): la tortuga atorada en el árbol 

de flor bailadora, tiene la oportunidad de elegir a su presa. Ahora bien, el hecho de 

que un animal no predador como la tortuga se vea en la necesidad de cazar una 

presa difícil como un venado contradice claramente el conocimiento que los 
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amuzgos tienen sobre esta especie. No obstante, el meollo de muchos textos de 

tradición oral es, precisamente, presentar una configuración del mundo distinta a 

la real, es decir, un mundo simbólico donde los débiles sean poderosos o los 

impotentes capaces. En ese sentido, la tortuga echa mano de su conocimiento 

sobre los hábitos de los venados y consigue de esa manera una presa codiciada. 

Por tanto, tenemos que la mención del etnoconocimiento sobre los hábitos de los 

venados en este texto no es fortuita: obedece a una intención de darle coherencia 

a la trama. 

Existen otras representaciones de los animales que contradicen los taxa nativos, 

como por ejemplo el catsiaⁿ (‘jaguar’) y el tyosu (‘conejo’). El catsiaⁿ como animal 

real es visto como wꞌii (‘peligroso’) por ser un felino de gran tamaño con excelente 

habilidad de caza; sin embargo en los textos de tradición oral los amuzgos lo 

muestran generalmente como un animal egocéntrico, que piensa que él es único 

quiooꞌ na mꞌaⁿ naquiiꞌ jnda̱a̱ (‘animal de vida silvestre’) más jndo̱ꞌ tsꞌoom 

(‘inteligente-astuto’), el más tꞌmaaⁿñe (‘grande’), el más cjeeñe (‘veloz’) y el jndeiiti 

(‘más fuerte’). Los textos permiten percibir que estas cualidades son las que hacen 

que el ego del catsiaⁿ se engrandezca ya que únicamente está consciente de sus 

cualidades, lo cual no le deja advertir que los otros animales también cuentan con 

cualidades propias que pueden ser muy distintas a las suyas. Este egocentrismo 

se expresa en los textos cuando el catsiaⁿ ticueeꞌ tsꞌoom (‘menosprecia’) a otros 

animales e intente demostrar su superioridad al retar a algún animal que considera 

débil por el simple hecho de que ese animal no cuente con sus mismas 

habilidades. A su vez, el débil (el retado) recurre al uso la astucia para poder 

ganarle al catsiaⁿ, ya que según los textos el catsiaⁿ tijndo̱ꞌ tsꞌoom (‘no es 

inteligente’). Otra manera en que se presenta al catsiaⁿ es como blanco del 

conejo, quien gusta aprovecharse de la ingenuidad del catsiaⁿ para exhibirlo como 

un tonto. Pues si bien el catsiaⁿ es un excelente cazador, el conejo tiene mayor 

inteligencia que el catsiaⁿ para evitar ser su presa y además puede dejarlo en 

ridículo por su incompetencia como cazador.  

A su vez, el tyosu (‘conejo’), que como animal real es percibido entre los amuzgos 

como cachjooñe (‘pequeño’) y nquiaaꞌ (‘miedoso’), en los textos de tradición oral 
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se presenta como un ser que es jndo̱ꞌ tsꞌoom (‘inteligente-astuto’) y ta̱a̱ꞌ tsꞌoom 

(‘malicioso’), consciente de sus cualidades así como de sus limitaciones, por lo 

que ticueeꞌ tsꞌoom (‘menosprecia’) a los otros animales, pues se sabe superior a 

ellos. El tyosu representa en los textos de tradición oral al ser débil pero astuto 

que usa sus conocimientos para ridiculizar generalmente a los poderosos, 

principalmente al jaguar, personaje que está cegado por su ego, lo cual lo coloca 

en una posición vulnerable ante el tyosu. Estos ejemplos dan cuenta de que el 

conocimiento de los taxa nativos sobre la fauna no tienen necesidad de ser 

traspasados fielmente al mundo narrativo de las historias de tradición oral, pues no 

es la intención de la cultura que mediante las narraciones el oyente aprenda sobre 

los taxa, ya que este tipo de conocimiento es adquirido por otros medios tales 

como las actividades de vida diaria del campo. La participación de personajes 

animales en los textos de tradición oral amuzga se debe a que son los principales 

portadores de cualidades humanas que la cultura desea transmitir y perpetuar. 

Ahora bien, esto está claramente relacionado con la percepción que tienen los 

amuzgos de los animales, que son vistos como los seres vivientes más cercanos 

al humano, con los que tienen aspectos en común como son la sensibilidad, la 

capacidad de moverse y un lenguaje articulado que, aunque desconocido para el 

humano, se da por hecho que existe. Inclusive en N2 se hace mención del 

lenguaje de los animales cuando el protagonista recibe de una catsuu chjoo 

(‘culebrita’) el don de entenderlo en gratitud a que le salva la vida. Es decir que los 

amuzgos recurren a personajes animales para facilitar la transmisión y recepción 

de mensajes significativos de la cultura, esto mediante la narrativa y sin forzar su 

captación. 

Esta evidencia permite concluir que la tradición oral amuzga más bien es una 

dimensión creada con propósitos ajenos a cuestiones meramente biológicas. Los 

animales en los textos tradicionales son portadores de símbolos que, 

facultativamente, pueden estar inspirados en taxa etnobiológicos, de ahí que no 

sea extraño el hecho de que los animales en el corpus adquieran atributos que 

difícilmente encontramos en la realidad o que incluso ni siquiera son posibles.  
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Un tercer fundamento para marcar una distancia epistémica entre el 

etnoconocimiento y el estudio de los símbolos animales en los textos de tradición 

oral es el hecho de que existen animales fantásticos como el Cachi we xtyoꞌ 

(‘Águila de dos cuellos’) y el Caluaꞌndyee. En la tradición oral amuzga, el Cachi we 

xtyoꞌ como su nombre lo indica era un águila que tenía dos cuellos y cuyo tamaño 

era grande; sus presas eran humanos (amuzgos). A su vez, aunque del 

Caluaꞌndyee se sabe muy poco, es posible establecer que fue un animal de otro 

tiempo y que es el origen de la iluminación del mundo actual. Su tamaño era 

grande y tenía ojos con la capacidad de iluminar el mundo en oscuridad. Estos 

animales fantásticos ayudan a explicar el origen de acontecimientos importantes 

para la cultura amuzga, lo cual mostraré más adelante. 

 

3.3 Tipología de símbolos animales en la tradición oral amuzga 

En esta sección discuto la carga simbólica de las figuras animales a partir de su 

representación en los textos de tradición oral que sirvieron como fundamento para 

esta investigación. En la Figura C reproduzco un esquema de mi propuesta. 

 

Figura C Tipología de figuras animales. 
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En los textos encontré dos tipos de figuras animales, a saber, centrales y 

periféricas. Considero Figuras Animales Centrales a la fauna que desempeña un 

papel definitorio en el desarrollo de los textos, es decir, los ejemplares que 

desencadenen la trama. Esta categoría a su vez reconoce tres subtipos, las 

Figuras Centrales Mitológicas, que son aquellos animales sobrenaturales que dan 

origen a elementos del universo y a la humanidad misma, las Figuras Centrales 

Éticas, que son portadoras de valores sociales y Figuras Centrales Metamórficas, 

que son los animales que sufren transformaciones físicas en los textos. Por otro 

lado, llamo Figuras Animales Periféricas a la fauna cuya presencia, si bien 

imprescindible para la coherencia textual, no tiene una complejidad simbólica 

mayor. A su vez, esta categoría reconoce seis subtipos: (1) Figuras Periféricas de 

Reciprocidad, que son los animales que ayudan al protagonista, (2) Figuras 

Animales Reveladoras, (3) Figuras Animales Herramienta, (4) Figuras Animales 

Inspiradoras, que son aquellas que mueven a reflexión, (5) Figuras Alter ego, que 

Tipos de Figuras 
Animales

Centrales

Mitológicas

Éticas

Metamórficas

Periféricas

De reciprocidad

Reveladoras

Herramientas

Inspiradoras

Alter ego

Digresivas
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se identifican en contrapunto con los protagonistas humanos, (6) Figuras 

Digresivas, que son aquellas que aparecen en texto como parte del paisaje 

narrativo, pero que cuya presencia no condiciona el desarrollo narrativo.  

Si bien en los textos amuzgos bajo estudio coexisten animales de vida silvestre 

con domésticos, destaca el hecho que veintiocho de las treintaisiete especies que 

ocurren en el corpus son de vida silvestre, mientras que sólo nueve son 

domésticas. Al revisar estos datos de manera cuantitativa, tenemos primero que 

tomar en cuenta la existencia de las 343 especies de diversidad faunística 

amuzga, de las cuales 332 son de vida silvestre; de estas exclusivamente 

veintiocho están en las narraciones, lo cual representa el 8.43% del total de 

especies silvestres. Este hecho contrasta con que nueve de los once animales de 

vida doméstica entre los amuzgos ocurren en los textos de tradición oral; esto es, 

el 81.81 % de las especies domesticadas es portadora de un contenido simbólico 

transmitido en la literatura oral. Visto de esta manera, uno podría fácilmente 

concluir que por presencia es la fauna doméstica la que tiene mayor peso en la 

tradición oral; sin embargo, la realidad es otra. A lo largo del resto del capítulo iré 

mostrando que, desde el punto de vista de la representación simbólica, la 

oposición doméstico vs. silvestre no es relevante para el estudio de los símbolos 

animales en la tradición oral amuzga. Por tanto, a fin de dar cuenta de un análisis 

fundamentado, una visión cualitativa es necesaria. 

Al revisar el corpus trabajado destaca el hecho de que la mayoría de la fauna en la 

tradición oral es analizada de manera exhaustiva, es decir, que los amuzgos 

tienden a especificar la especie desde su propio taxa, y en menor proporción están 

los que no son analizados exhaustivamente, los cuales quedan como 

representantes de un grupo taxonómico. Para este tipo de análisis es irrelevante 

hablar desde una perspectiva cuantitativa, puesto que la diversidad faunística en 

la tradición oral, como mencioné anteriormente, tiende a no representar más que 

un número concentrado de especies. Esto quiere decir que podemos encontrar un 

mismo animal en diferentes narraciones, pero que su simbología no 

necesariamente es la misma en todos los textos. Asimismo, sabemos que en 

algunas narraciones se especifica la especie del animal, como en el caso del 
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catscaa (‘pez’) de N22, con tres participaciones, una de las cuales es en el 

principal a través del Catscaa Ntquiee Colo (‘Pez de Siete Colores’) de la fertilidad, 

el padre de todos los peces; la segunda, en tanto que un Catscaa (‘pez’) de gran 

tamaño pero común, y la tercera, en que se alude a todos los calcaa (‘Peces’) que 

existen, de los cuales se aclara siempre que son descendiente del Catscaa (‘Pez’) 

de la fertilidad. Lo anterior demuestra que en ocasiones las narraciones no 

necesitan precisar las especies, pues la información etnobiológica es irrelevante 

en esta clase de textos. 

 

3.3.1 Figuras animales centrales 

Las figuras animales en los textos de tradición oral están proyectadas en 

diferentes planos que van desde lo claramente central a lo periférico. Las figuras 

centrales, a su vez, se organizan en tres subtipos: mitológicas, éticas y 

metamórficas; asimismo, estos subtipos pueden ser distinguidos en: (a) figuras 

que desencadenan la acción, pero son sustituibles (no axiomáticas) como la 

catsuu (‘culebra’), la tsuii (‘tortuga’) y el catsiaⁿ (‘jaguar’) y (b) figuras que 

desencadenan la acción, pero no son sustituibles (axiomáticas) como el 

Caluaꞌndyee y el Catscaa Ntquiee Colo (‘Pez de siete colores’).  

En esta sección trataré de demostrar que todas las figuras animales que o bien 

están presentes a lo largo de la narración entera o bien son capaces de 

desencadenar un nuevo episodio son portadoras de una carga simbólica compleja. 

El criterio que sigo para considerar como central una figura animal no es 

solamente su prominencia en la trama, sino también su capacidad para 

desencadenar episodios narrativos. La razón en la que fundamento esta selección 

es la siguiente: los textos tradicionales amuzgos suelen tener más de un eje 

narrativo, es decir, pueden estar construidos en varios episodios en que distintas 

figuras se suceden para dar coherencia estructural. En ese tenor, muchas 

narraciones toman por nombre el personaje que inicia el primer episodio, aunque 

éste no participe de toda la narración, como por ejemplo el Caluaꞌndyee en N21, 

quien tras su muerte y la consecuente creación del sol y de la luna, deja de ser 

tratado sin que esto impida que la trama se siga desarrollando: en el resto del 
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texto, otras figuras centrales (los hermanos creadores) son el centro de un nuevo 

episodio, e inclusive en N21.2 aparecen otras figuras relevantes como el catsiaⁿ 

(‘jaguar’) y el tyosu (‘conejo’) en torno a los cuales se teje un tercer episodio. Otro 

ejemplo es el Catscaa Ntquiee Colo (‘Pez de Siete Colores’) en N22 y N23: en 

N22, el Catscaa, tras ser entregado a la pareja infértil, deja de tener presencia 

directa, un suceso que le permite a la pareja procrear gemelos. Más adelante, la 

narración continúa orientada por las aventuras de los gemelos. 

Ahora bien, la distinción entre figuras centrales axiomáticas y no axiomáticas está 

fundamentada en la necesidad de que los receptores sean capaces de seguir las 

intenciones del narrador para efectuar cambios temáticos, de escenarios y de 

personajes, con sutileza, un hecho que, desde mi perspectiva, no empaña su 

carácter central en tanto que portadores de carga simbólica, 

 

Figuras animales centrales de índole mitológica 

Los miembros de esta subcategoría son figuras faunísticas que dan origen a 

elementos del universo y a la humanidad misma: el Cachi We Xtyoꞌ (‘Águila de 

Dos Cuellos’), el Caluaꞌndyee, el Catscaa Ntquiee Colo (‘Pez de Siete Colores’), la 

Catsuu (‘Culebra’) y la Catsueꞌ Xquie Ntoom (‘Perra Negra’). Todos ellos tienen un 

carácter anacrónico, además de capacidad generadora e independencia del 

lenguaje articulado. Los animales mitológicos son representantes de tiempos 

distintos y son generadoras de algo significativo para la cultura amuzga. Para que 

las figuras centrales mitológicas puedan ejercer su capacidad generadora, el 

humano tiene que intercambiar con ellas algo, ya sea un sacrificio o una ofrenda. 

Por ejemplo, en N21.0 a N21.2 a propósito del origen del sol y de la luna, se 

presenta al Caluaꞌndyee, a quien las autoridades debían sacrificarle personas a fin 

de que, al devorarlas, abriera los ojos y de esa manera iluminara las tinieblas en 

las que estaba sumergido el mundo. 

Tres de estas figuras carecen de voz, el Cachi We Xtyoꞌ (‘Águila de Dos Cuellos’), 

el Caluaꞌndyee y el Catscaa Ntquiee Colo (‘Pez de Siete Colores’), en tanto que la 

Catsuu (‘Culebra’) sólo la posee cuando se transforma en mujer. En este mismo 

tenor, la Catsueꞌ Xquie Ntoom (‘Perra Negra’) no tiene diálogo directo en la 
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historia: es el narrador quien expone lo que ella dice. Esto probablemente 

responda al carácter sobrenatural y enigmático de estas figuras cuyo acceso al 

lenguaje articulado simbólicamente parece ser incompatible con su poder 

generador. 

En las tres versiones del mito del Caluaꞌndyee (N21.0 a N21.2), los narradores 

dejan ver qué el Caluaꞌndyee el primer animal del mundo y, además, un principio 

cosmogónico. Los textos dejan en claro que esta entidad perteneció al primer 

tiempo en el que todos los seres vivían en la oscuridad. Me parece relevante el 

hecho de que, si bien por un lado la cultura lo considera un animal porque posee 

ciertas características que lo colocan como tal (entre ellos el hecho que su nombre 

lleve el prefijo clasificatorio de animal ca- y además sea descrito como un ser 

viviente de gran tamaño), por el otro el Caluaꞌndyee no tiene cabida en los taxa 

faunísticos amuzgos: la información que obtuve en torno a su etnoclasificación fue 

producto de suposiciones por parte de los colaboradores, quienes se reconocieron 

incapaces para precisar las propiedades naturales de esta figura.  

No he encontrado en otra cultura del área un personaje que coincida con las 

características del Caluaꞌndyee. Esto sugiere que éste es un personaje muy 

particular de la cultura amuzga cuyo ser claramente está conformado por 

elementos muy mesoamericanos y que, además, está cargado de simbolismos 

dialógicos. 

En el Caluaꞌndyee confluye un complejo simbólico manifiesto desde su nombre (cf. 

56). Asimismo es la única entidad capaz de producir luz en un mundo en tinieblas. 

Es una representación de la fuerza vital de la naturaleza que está concentrada en 

una parte de las cáscaras que lo conforman, a saber, sus ojos. El Caluaꞌndyee es 

un principio cósmico nombrado como animal y conceptualizado zoomórficamente. 

Es la causa de la luz y, en consecuencia, el único animal de la cultura amuzga al 

cual se le ofrendaban sacrificios humanos.  

Los textos dejan en claro que el Caluaꞌndyee es un alter ego de los humanos: en 

los momentos de obscuridad, el animal cosmogónico coexistía con la humanidad y 

entre ambos se tejía una relación de interdependencia. Sin embargo, el 

Caluaꞌndyee era el más beneficiado en esta relación, de ahí que no tuviera 
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objeción por vivir en ese mundo caótico: sabía que era indispensable y que 

gracias a su capacidad de iluminación era alimentado con humanos. 

El temor a la muerte y la superioridad intelectual de los humanos, que expuse en 

la sección primera del capítulo dos de esta tesis, son fundamentales para discutir 

el mito el Caluaꞌndyee, en que los humanos prototípicos, dos hermanos huérfanos 

(hombre y mujer) fueron guiados por algunos animales para matar al este animal y 

así restaurar un nuevo orden y tiempo y vivir libremente. El animal cascarudo 

representa el primer tiempo donde predominaba el caos y la muerte de los 

amuzgos, pero al mismo tiempo también es luz. El aspecto más maravilloso del 

Caluaꞌndyee eran sus ojos productores de luz; el mito deja en claro que, a pesar 

del poder para iluminar las tinieblas, era mortal: después de su aniquilamiento, el 

brillo de sus ojos logra subsistir y conserva su resplandor para posteriormente dar 

origen al sol y a la luna, rectores del transcurrir de este tiempo. Esto convierte al 

Caluaꞌndyee en un animal protogénico gracias al cual se establece la dualidad del 

tiempo (día y noche). Asimismo, sabemos que el día está representado por el sol y 

la noche por la luna, provistos de resplandores inagotables. 

Ahora bien, la elección del Caluaꞌndyee como representante del periodo del caos y 

de la obscuridad de la humanidad se debe en gran medida al misterio que 

constituye esta figura. Aunque es claro que su hábitat era el terrestre (como el del 

humano), ello no significaba que fueran cercanos; por el contrario, éste 

representaba una amenaza. El Caluaꞌndyee es una cáscara con la capacidad de 

generar luz, de ahí que su complejidad simbólica sea probablemente la mayor 

entre las figuras que estudio. 

El Cachi we xtyoꞌ (‘Águila de dos cuellos’) depreda a los amuzgos en N16 y 

además es el eje del mito fundacional de un grupo específico de amuzgos del 

Municipio de Xochistlahuaca en N17. Desde la memoria narrativa amuzga, este 

animal personifica al cazador y ellos a la presa. La Cachi we xtyoꞌ constituye una 

fuerza destructora que los seres humanos se ven obligados a enfrentar. Como 

puede observarse en el texto N16 (véase apéndice D) donde se hace una 

descripción más detallada de los hábitos de este animal, exponiendo lo que come 

(amuzgos) y cómo consigue su comida (cazándolos). El texto da a entender que 
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dichas conductas fueron aprendidas por los miembros de la cultura y así pudieron 

encontrar la forma de evadirlo. Sin embargo, con ello no erradicaron el problema, 

por lo que los amuzgos decidieron combatir el mal que los acechaba, matando al 

ave; hecho que se consigue gracias al valor e ingenio de un solo hombre 

(amuzgo): el protagonista de la narración. En contraste, en N17 un grupo 

específico de amuzgos (de baja estatura) continuamente era presa de un Cachi 

we xtyo’, razón por la cual decidieron abandonar sus tierras; huyeron con la 

esperanza de encontrar a sus otros compañeros amuzgos que hacía muchos años 

atrás habían emigrado, para que ellos los apoyaran y pudieran restablecerse lejos 

del alcance de esta ave. López (1997) menciona que se cuenta que algunos de 

ellos se quedaron en el trayecto y formaron un lugar llamado Huixtepec, mientras 

que otros llegaron a Xochistlahuaca, donde pidieron permiso para establecerse 

junto a la cabecera, fundando así lo que ahora es Cozoyoapan, apropiándose de 

una gran extensión de terrenos que actualmente poseen como terrenos 

comunales. Ambas narraciones presentan al Cachi we xtyoꞌ como el símbolo del 

exterminio amuzgo, del cual deben librase para sobrevivir e iniciar una nueva 

forma de vida. Asimismo estos relatos nos muestran la diferencia que hacen los 

amuzgos entre el cachi (‘águila’) y el Cachi we xtyoꞌ, un personaje perteneciente al 

mundo narrativo de tradición oral. En la realidad amuzga, el cachi es un animal 

con el que a veces se comparte hábitat, de tamaño más pequeño que el humano y 

cuyo alimento son otros animales más pequeños que él. Además, tiene una sola 

cabeza y por conducta es considerado miedoso. En contraste, el Cachi we xtyoꞌ 

(‘Águila de dos cuellos’) es un animal del imaginario que excede en mucho la 

realidad y del que poco se sabe: además de su evidente capacidad de vuelo y su 

habilidad para la caza, que usa para exterminar a los amuzgos, tampoco se sabe 

nada del origen de este animal mítico o a quién exactamente representa. Para los 

amuzgos este animal resulta tan significativo que crearon a partir de él estas 

historias que les recuerda que con su ingenio lograron derrotar a su principal 

enemigo. Considero pertinente hacer notar que es común encontrar al Cachi we 

xtyoꞌ representado iconográficamente en los telares amuzgos probablemente 
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porque con ello se logra resguardar más allá de la tradición oral al evocar un 

suceso narrativo tan importante para los miembros de la cultura. 

Finalmente, considero relevante hacer énfasis en que la figura del Cachi’ we xtyo’ 

y no la de otro depredador no es un hecho arbitrario: este animal de cierto modo 

está lejos del mundo de los humanos y tiene la ventaja de poder posarse en el 

manto terrestre pero sobre todo la facilidad de desplazarse por el aire. 

En la tradición oral amuzga el animal mítico que da origen a todos los peces es el 

Catscaa ntquiee colo (‘Pez de siete colores’) de N22 y N23. Los textos lo 

exponen como altamente deseado por ser el catscaa tsjaaⁿ (‘pez de la fertilidad’), 

del cual se originan todos los calcaa (‘peces’), además de ser un artefacto 

codiciado; es la representación de la fertilidad mostrada en un grupo faunístico 

especifico. Fertilidad que como puede observarse en el relato N22 puede 

trascender a otro nivel cuando se ingiere, tal como sucedió cuando la pareja infértil 

logra tener gemelos. En el caso de N23 este pez parece traerle fortuna al 

pescador en cuanto a sus pescas, esto a partir de que este lo adquiere con la 

aprobación de su guardián. Si bien estos textos nos hacen notar que este catscaa 

(‘pez’) puede ser un recurso al cual acceder, este es primordialmente un ser vivo y 

como cualquier otro, a pesar de su origen mítico, necesita protección, lo cual 

explica la existencia de su guardián, el Tsaⁿ Tsꞌom Tsjoꞌ (‘Señor Corazón de las 

Pozas’).  

La entidad protectora del Catscaa Ntquiee Colo en la vida cotidiana amuzga es el 

cuidador de todos los seres de vida acuática. Su presencia en los textos es clave 

para entender las relaciones humano-naturaleza dibujadas desde la perspectiva 

amuzga: el Tsaⁿ Tsꞌom Tsjoꞌ no accede a entregar a sus animales sin condiciones, 

es el portador de un método de regulación humanos y animales con un evidente 

impacto en los textos de tradición oral.  

En N22 se deja ver nuevamente la índole mitológica del Catscaa Ntquiee Colo en 

tanto que creador de puentes que acercan a los humanos con planos de 

existencia ulteriores, es decir, esta figura actúa como un agente liminar entre el 

mundo humano y otros mundos. Al respecto, la pareja infértil usa al Catscaa 

Ntquiee Colo (‘Pez de Siete Colores’) porque depositan en él su fe con la 
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esperanza de hacer cumplir su deseo más profundo, es decir, los humanos 

pueden hacer uso de la naturaleza como medio para aproximarse a lo sagrado 

siempre y cuando satisfagan las condiciones de un intermediario con capacidad de 

generación (en este caso, la fertilidad de los peces). 

La consistencia del catscaa como símbolo de la fertilidad parece ser la manera en 

que los amuzgos tratan de acercarse al elemento acuático, el cual es ciertamente 

para la humanidad: si bien un humano puede entrar al agua, no puede sobrevivir 

dentro de ella por mucho tiempo. El catscaa constituye una parte de lo que vive 

dentro del ambiente acuático, representa un ejemplo de la fertilidad que se 

expresa en la diversidad de vidas que en ella habitan y expone otro aspecto más 

de la relación de los amuzgos con la naturaleza, a saber, la curiosidad para 

observar lo desconocido. Por otro lado, el hecho de que un catscaa sea el 

depositario de la fertilidad comprueba la carga simbólica que la cultura amuzga ha 

construido en torno al elemento agua. 

El símbolo del agua de la traición oral amuzga es la catsuu (‘culebra’). En N14 su 

presencia indica abundancia de este recurso; en la trama es uno de los objetos de 

ambición de los tacuates, quienes al padecer la escasez de este elemento 

decidieron robársela a los cochoapeños, sin importarles las consecuencias. La 

narración señala que la catsuu estaba destinada a un pueblo especifico que 

consideraba su hogar, y que el hecho de ser capturada y llevada a otro lugar con 

engaños afectó su ánimo, provocándole tristeza. Esto fue desfavorable tanto para 

el pueblo que la perdió como para quienes la hurtaron. La catsuu provocó 

desastres naturales; además, quienes la robaron no estaban preparados para 

satisfacer sus exigencias alimenticias.  

El texto permite inferir que la catsuu mítica dadora de agua posee sentimientos y 

memoria, sentimientos muy similares a las de los humanos; además, su memoria 

es de largo plazo. Las narraciones la retratan como un ser con quienes los 

humanos compartimos similitudes. Este animal además nos permite advertir que 

su presencia y preservación asegura la abundancia del agua, lo que nos revela 

otro punto de los saberes amuzgos respecto a los recursos naturales, el estado de 

la fauna como indicador biológico: si la catsuu está y es bien alimentada, entonces 
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habrá agua. Recordemos además que el agua (cf. Capítulo I) es un elemento 

central para la cultura amuzga, en torno al cual se entretejen complejas relaciones 

simbólicas vinculadas con el origen del ser humano y con su capacidad para 

articular lenguaje. 

La catsuu es un punto de intersección entre lo terrestre y lo acuático, provee el 

agua, pero no vive en ella. A diferencia del pez, la catsuu no es el depósito de la 

fertilidad, pero si la entidad animal capaz de atraerla, es decir, un puente para que 

los humano tengamos acceso a los bienes de la fecundidad.  

En la narrativa amuzga, la Catsueꞌ xquie ntoom (‘Perra negra’) del Mito de Origen 

del humano (N27.0 y N27.1) es la madre de la actual raza humana, que surge 

posteriormente de la destrucción del mundo provocado por el agua. Claramente 

existe una dicotomía en este mito: el amo representa el hombre campesino y la 

figura de la Catsueꞌ xquie ntoom simboliza el complemento femenino ideal, un ser 

con las siguientes cualidades: (a) la observación escrupulosa de lo que acontece a 

su alrededor, que se da cuenta de las continuas infidelidades de la esposa de su 

amo, (b) la sabiduría para callar cuando es necesario y elegir el momento 

adecuado para expresarse con quien debe y en el momento preciso acerca de lo 

que sabe, (c) la fidelidad, expresada mediante el firme apego que le guarda a su 

amo, (d) la astucia para que su amo haga lo que ella le pide, cuando le dice que 

debe juntar todas las herramientas y cosas necesarias para sobrevivir el inminente 

cataclismo, (e) la intuición para comprender que necesita empezar a cocinar para 

que ella y su amo sobrevivan a ese nuevo tiempo donde sólo existían ellos dos, (f) 

el amor que surge de la convivencia entre ellos y (g) la aceptación de su destino 

cuando el humano comprende que ellos deben estar juntos como pareja. No es de 

sorprender que estos atributos sean depositados en la figura de una catsueꞌ xquie, 

ya que por un lado los calueꞌ (‘perros’) son los eternos compañeros animales de 

los humanos, crean lazos sentimentales fuertes, son necesarios para la vida 

cotidiana de campo ya que son un excelente apoyo en la obtención de ciertos 

recursos, debido a que son cazadores naturales y guardianes de las casas en 

donde habitan. Ello explica la elección de esta especie para representar dicha 

figura. Ahora bien, el motivo por el que la figura portadora de todas estas 
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cualidades sea un animal hembra y no una mujer se explica precisamente por la 

enorme carga simbólica en que este texto está inmerso. 

La catsueꞌ xquie es un animal terrestre allegado al humano. Simbólicamente es 

semejante a la culebra en el hecho de que ambas fungen como puente para 

establecer relaciones simbióticas con el mundo natural. Además, el hecho de que 

la etnoteoría amuzga sobre los animales reconozca que éstos crean lazos 

afectivos, sientan, sufran, tengan sus propias necesidades y sean capaces de 

comunicar, explica parcialmente que la frontera entre los símbolos humanos y los 

animales sea permeable y que las figuras faunísticas puedan, bajo determinadas 

condiciones, migrar al plano de lo humano. Como más adelante mostraré, ésta no 

es una propiedad exclusiva de la catsueꞌ xquie, sino que también es compartida 

por ciertas figuras animales metamórficas como la serpiente en N14. 

En esta sección presenté a las figuras animales mitológicas. El análisis de su 

carga simbólica en los textos de tradición oral permite entender la manera en que 

los amuzgos han depositado en estas figuras una carga diversa simbólica y 

claramente compleja que, si bien está inspirada en sus saberes etnobiológicos, 

también y sobre todo es susceptible de ser explicada a través del estudio de las 

relaciones sociales primarias imbricadas en los textos de tradición oral. Las 

cualidades de estas figuras salen de lo ordinario, de ahí que sean receptores 

óptimos para la representación de una idea.  

Estas figuras reconocen dos subtipos, que nombro propicias y no propicias. Las 

propicias son aquellas que: (a) ayudan al humano a alcanzar un beneficio sin 

requerir sacrifico humano (b) tienen atributos humanos, (c) son cercanos (hasta 

cierto punto) a la unidad doméstica y (d) se les atribuye equilibrio (ecológico). 

Éstas son la Catsuu y la Catsueꞌ xquie ntoom. El otro grupo que llamo no propicias 

son las figuras animales que: (a) ayudan al humano sólo a través del sacrificio, (b) 

no tienen atributos humanos, (c) son lejanos de la cotidianidad humana, (d) son 

representaciones del rompimiento del equilibrio, por lo que deben ser suprimidos 

para reestablecer el orden. Estas son el Cachi We Xtyoꞌ (‘Águila de Dos Cuellos’), 

el Caluaꞌndyee y el Catscaa Ntquiee Colo (‘Pez de Siete Colores’). 
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El hecho de que los amuzgos hayan depositado en figuras animales mitológicas la 

clave para entender la generación y orden del cosmos y de la vida cultural es un 

hecho compartido con el resto de las culturas mesoamericanas. Sabemos que la 

magnificación de las cualidades animales en los textos tradicionales es una 

proyección de su carga simbólica, es decir que, para cubrir la necesidad de 

explicación de lo incierto, la cultura amuzga crea un mundo imaginario en sus 

historias de tradición oral, donde se acredita lo irracional, dejando claro que no 

tienen problema alguno en hacer uso de sus recursos, como en este caso, la 

fauna y la imaginación. 

Finalmente, más allá de las evidentes implicaciones simbólicas de esta dicotomía, 

esta separación también es muestra de la gran capacidad de observación y 

aprovechamiento del entorno de los amuzgos, que ha generado un impacto en las 

representaciones simbólicas cotidianas. Nótese al respecto que cada una de las 

figuras centrales míticas pertenece a hábitats distintos de acuerdo con la Figura D. 

 

Figura D Las Figuras Centrales Míticas y sus hábitats  

N° Figuras Centrales Míticas Hábitat 

1 Cachi We Xtyoꞌ (‘Águila de Dos Cuellos’) Aire y terrestre 

2 Caluaꞌndyee Terrestre 

3 Catsuu (‘Culebra’) Terrestre y acuático 

4 Catscaa Ntquiee Colo (‘Pez de Siete Colores’) Acuático 

5 Catsueꞌ Xquie Ntoom (‘Perra Negra’). Terrestre y doméstico 

 

Figuras animales centrales de índole ética 

En este apartado presento a los animales asociados a valores sociales. Estas 

figuras tienen como principal característica la representación de atributos 

humanos. Los textos donde aparecen claramente son de naturaleza fabulística, 

como mostraré más adelante.  

La fauna de esta categoría está constituida por diez variedades: la tsuii (‘tortuga’), 

el caso jnda̱a̱ (‘venado’), el caspeii (‘grillo’), el casa̱ (‘sapo’), el catscu (‘marrano’), 

el snom (‘burro’), el catsiaⁿ (‘jaguar’), el tyosu (‘conejo’), el xioomꞌ (‘cangrejo’) y el 
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catsjaⁿ (‘zancudo’). Todas estas figuras animales están construidas en torno a la 

vida social humana. Algunas son de carácter simple y otras complejas. Con simple 

me refiero a que personifican un valor; las complejas en cambio son 

representaciones de tipos humanos.  

Las principales cualidades morales que portan estas figuras son: que no importa si 

eres ‘cachjoondyuꞌ (‘pequeño’) o si tu condición nata es ser nioomndyuꞌ (‘lento’) o 

te perciben como ñjeeⁿyuꞌ (‘débil’), si tienes jndo̱ꞌ tsꞌomꞌ (‘inteligencia-astucia’) y 

conoces bien tus cualidades y limitaciones, entonces le ganarás al tꞌmaaⁿñe 

(‘grande’), al cjeeñe (‘veloz’) y al jndeiiti (‘más fuerte’), porque na sꞌañe (‘su 

soberbia’) lo hace vulnerable y así nnta̱a̱ ncuantjomꞌjom (‘podrás ganarle’). 

Asimismo humildad (tisꞌañe para los varones y tiscune para las mujeres) es 

altamente valorada: a pesar de que los narradores no hacen mención explícita de 

ella en los textos, la dejan al aire para que el oyente lo descubra. 

Las valencias simbólicas del catsiaⁿ (‘jaguar’) son variadas y complejas. No debe 

sorprender que este animal tenga cabida en diferentes clasificaciones de la 

tradición oral, una cuestión que puede observarse a lo largo de este capítulo. En lo 

que atañe a su papel como figura central ética tiene tres participaciones, una como 

figura compleja en N1, ya que representa a un tipo de humano como mostraré 

más adelante, y otras dos representaciones como figura simple en N18 y en N11, 

donde representa únicamente a algunos valores humanos. Estas últimas dos 

representaciones las analizo de manera simultánea debido a su similitud en 

materia metafórica; asimismo la revisión será a la par con la de las otras figuras 

centrales con las que interactúa y que entran en la misma categoría, el xioomꞌ 

(‘cangrejo’) en N18 y el snom (‘burro’) en N11.  

El catsiaⁿ como figura ética simple representa en N18 na cjee (‘la velocidad’) y na 

jndeii (‘la fuerza’) en N11, pero al mismo tiempo integra na sꞌañe6 (‘el 

egocentrismo’ y el complejo de superioridad’) en ambas narraciones, estas 

cualidades lo llevan a sentirse con el poder de retar a otros animales que ticueeꞌ 

tsꞌoom (‘menosprecia’) por ser supuestamente inferiores. En contraste, el xioomꞌ 

                                                             
6 El concepto sꞌa se discute a detalle en la figura del zancudo, debido a que es un eje en 
conceptual para el análisis de N19. 
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(N18) y el snom (N11) representan lo opuesto: el xioomꞌ es na nioom (‘la lentitud’), 

razón por la cual es retado a una carrera de velocidad; en tanto que el snom es la 

sabiduría, na tisꞌañe (‘humildad’), na cheⁿndyo cheⁿndyo (‘la calma’) y por ello es 

desafiado a probar su fuerza, asimismo ambas figuras son jndo̱ꞌ nnꞌomꞌna 

(‘inteligentes-astutas’). La intención de estos relatos es hacer comprender al 

público receptor que a pesar de alguien sea poseedor de habilidades, ello no sirve 

de nada si se es engreído, porque se destruyen a sí mismos, como le sucede al 

catsiaⁿ, ya que dejan de percibir correctamente y no se dan cuenta de que los 

engañan. Ya que como puede observarse en la narración N18 es él mismo catsiaⁿ 

quién hace que su contrincante le gane, al impulsarlo con su propia cola, y que en 

N11 no note que la piedra que rompió el snom era una de tipo arenosa. 

Es importante advertir que los textos bajo estudio no estén realmente enseñando a 

ser humildes porque sea la humildad un valor intrínseco de los amuzgos, sino 

porque la humildad (aceptar que uno es pequeño) te hace alerta, te pone atento, y 

entonces te das cuenta de cómo es tu entorno y cómo son tus enemigos. 

Considero que esto es relevante porque normalmente hay un discurso de que en 

Mesoamérica la humildad es un valor central, una afirmación que, al menos desde 

la perspectiva amuzga, debe ser matizada: no se trata de la humildad cristiana de 

poner la otra mejilla, sino de la humildad que permite no perder la sagacidad y 

reaccionar adecuadamente. Asimismo, estos textos ilustran que cada ser está 

provisto de distintas habilidades y que su diversidad es intrínsecamente 

respetable. 

El catsiaⁿ también funciona como figura animal ética compleja en otros textos 

como N1, donde representa un tipo de personalidad polivalente. A diferencia de 

las figuras faunísticas simples que representan una cualidad del comportamiento 

humano, las figuras complejas reproducen ejemplos de humanos en toda su 

complejidad, revelando sus cualidades y debilidades en diversos escenarios de la 

trama narrativa. De esta manera, las figuras animales complejas en textos éticos 

son modelos para que el auditorio pueda enfrentar situaciones complicadas de la 

vida cotidiana.  
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Una vez explicado lo anterior presento la exploración del catsiaⁿ de manera 

simultánea con la figura del tyosu (‘conejo’) debido a que éstos son dos arquetipos 

complementarios además de ser las únicas figuras que representan tipos de 

humanos. Así pues, el catsiaⁿ y el tyosu son dos personalidades opuestas que se 

enfrentan en los textos de tradición oral.  

Como expliqué antes, la tradición oral amuzga suele exhibir al catsiaⁿ como un 

animal cazador de gran tamaño, dotado de fuerza y velocidad, que al mismo 

tiempo está consciente de sus atributos, razón por la cual llega a sentirse 

poderoso y privilegiado (N18 y N11). Sin embargo, también pueden encontrase 

casos donde es retratado como un ser inocente (N1), aunque conforme avanza la 

trama sus experiencias de vida lo pueden llevar fácilmente a sentir ira excesiva y 

cierto deseo de venganza debido a las cosas que le ocurren. En cuanto al tyosu 

(‘conejo’), los textos lo muestran como un ser pequeño, muy astuto y poseedor de 

conocimiento (N1 y N21.2), que confía en su sagacidad para enfrentar cualquier 

situación que se le presente. Se caracteriza por poseer cierta malicia y salir bien 

librado de todas sus fechorías. Ambos personajes están lejos de la noción que se 

tiene de ellos en su hábitat natural, como mostraré a continuación.  

En el contexto de la vida cotidiana amuzga, el catsiaⁿ es percibido como un animal 

grande, peligroso, buen cazador, sigiloso y hábil, por lo que resulta amenazador 

incluso para los humanos, en tanto que el tyosu es visto como una presa, no solo 

para el catsiaⁿ, sino también para el humano. Se considera además miedoso y 

rápido. Esto se contrapone a N1, que presenta a ambos animales como buenos 

amigos al inicio de la trama: inclusive el catsiaⁿ trata de advertirle al tyosu acerca 

de los peligros a los que se expone por confiar en su buena suerte; sin embargo, 

como consecuencia de las acciones del tyosu, ambos animales se enemistan y 

emprenden una serie de aventuras en que el débil tyosu se burla del poderoso 

catsiaⁿ sin recibir un castigo por ello.  

No son pocas las evidencias de que tanto el tyosu como el catsiaⁿ son 

representaciones simbólicas de distintos tipos de seres humanos. En N1 el 

primero toma provecho de los cansa̱ (‘sapo’) y los canjeeⁿ (‘abejorros’), una 

atribución exclusivamente humana, para engañar al segundo. El conocimiento del 
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entorno natural y su aprovechamiento racional es una característica resaltada en 

el tyosu que lo hace contrastar con el ignorante catsiaⁿ que no puede echar mano 

de los recursos naturales a su alrededor. 

Ambas figuras muestran claramente aspectos de la naturaleza humana: el catsiaⁿ 

representa al humano fuerte (físicamente) y con capacidades afines a esa virtud, 

pero no muy inteligente y además fácilmente afectado en su ego por sus malas 

vivencias. Es un ser que se siente humillado cada vez se da cuenta que fue 

burlado por las fechorías del tyosu, por lo que le surgen sentimientos de ira y el 

deseo de demostrar que no es tan ingenuo. Sin embargo, cae una y otra vez en 

las maldades del tyosu. Asimismo, el texto muestra que ese deseo de mostrarse 

como buen contrincante ante el tyosu puede no lograrse, como le sucede 

continuamente en la trama de N1. Con esto último considero que los amuzgos 

tratan de demostrar mediante el texto que en la vida uno podrá toparse con seres 

maliciosos que lograrán perjudicar, pero dependerá de uno mismo frenar el daño o 

dejar que el resentimiento guíe: si se eligiera la segunda opción, ésta podría traer 

como consecuencia el desgaste emocional. Otro de los puntos que plantea la 

trama es la aceptación de que a veces los maldosos salen victoriosos 

irremediablemente. En lo que concierne a la figura del tyosu, éste personifica al 

humano débil que debe valerse de sus cualidades intelectuales para no ser 

sometido por el fuerte, ya que sabe que si muestra debilidad su contrincante 

podría aniquilarlo; su malicia funge como una especie de protección ante lo que lo 

rodea, ya que siempre lo mantiene alerta observando y conociendo su medio y sus 

enemigos. Asimismo es una figura que sabe adaptarse a toda situación y entorno, 

a ello debe en gran medida su sobrevivencia en los textos. 

A primera vista, tanto el catsiaⁿ como el tyosu representan particularidades 

humanas inspiradas en la naturaleza. Los amuzgos son grandes observadores de 

las habilidades de la fauna, a partir de las cuales hacen comparaciones que les 

permiten la creación de símbolos complejos: de la misma manera en que en la 

naturaleza hay fauna que pareciera ser siempre predadora o siempre presa, en la 

vida social hay dos tipos de humanos, los débiles y los fuertes. El tyosu es una 

representación simbólica de un tipo de ser humano (los débiles), ya que sólo el 
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campesino toma provecho de la naturaleza, y eso es precisamente lo que hace el 

tyosu: conoce el entorno y se aprovecha de él; en contraste, el catsiaⁿ no conoce 

la naturaleza y, como consecuencia de su ignorancia, es engañado. De lo anterior 

se desprende que, al ser estas figuras representaciones de tipos de humanos, 

podemos equiparar al tyosu con el campesino conocedor y astuto, aunque débil, y 

al catsiaⁿ con el poderoso, ignorante, pero fuerte. 

El tyosu y el catsiaⁿ son quizá las dos figuras animales de mayor centralidad para 

la discusión del tejido social amuzgo desde la perspectiva de los símbolos 

imbricados en los textos de tradición oral.  

En la versión N21.2 del texto del Caluaꞌndyee ambos aparecen como figuras 

centrales en uno de los episodios, que se continuamente se contradicen y en que 

ambos le dan nombre a los astros que gobiernan el firmamento. Claramente estas 

dos figuras aparecen como una díada, cada una representando cualidades 

humanas que se oponen, pero que al mismo tiempo se complementan.  

El relato muestra al catsiaⁿ como un ser poderoso y sociable, aunque ignorante, 

que explora superficialmente su entorno sin darse cuenta de la divinidad a su 

alrededor, ya que percibe a los astros recién formados únicamente como lo que ve 

a simple vista: ruedas de luz. En cambio, el tyosu es el símbolo máximo de 

inteligencia, ego y espíritu sectario, lo cual implica: (a) no rendirle cuentas a nadie, 

(b) oponerse de manera valiente a los poderosos, aunque sin dejar de lado su 

interés por informarse, (c) expresar su inconformidad desde fuera de las 

estructuras del poder. Es un animal prudente que mide su distancia, como un 

hombre pobre debe medirla ante los poderosos y actuar después de haber 

reflexionado; por tanto está facultado para nombrar a estos astros tan importantes: 

Ta Nequioom (‘Papá Sol’) y Naⁿ Chiꞌ (‘Mamá Luna’). Es, evidentemente que el 

tyosu es el ser humano ideal en la cultura.  

El catsiaⁿ y el tyosu van en pareja: no hay gobernante sin gobernado. El equilibrio 

social lo suele romper el gobernante en el mundo real, pero en el mundo de la 

tradición, las cosas se invierten y es el débil quien domina al poderoso mediante 

su astucia. N21.2 codifica simbólicamente la respuesta amuzga ante el poder: la 
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resistencia ante el ejercicio ignorante del poder desde la seguridad de la astucia y 

de la inteligencia. 

La tsuii (‘tortuga’) en N5 claramente representa un ejemplo de que la 

perseverancia nos permite demostrar nuestras capacidades ante los demás, a 

pesar de que algunos nos crean incapaces, puesto que a su ritmo (poco a poco) y 

sin importarle lo que los demás piensen de ella (su equipo de trabajo), avanza 

firme a su objetivo (conseguir un buen alimento para todos); asimismo, es una 

muestra de sagacidad: sabe aprovechar o no la ocasión propicia permita 

conseguir nuestro objetivo. 

En el texto N12 los amuzgos nos revelan mediante una caso jnda̱a̱ xquie 
(‘venada’) dos puntos de su código ético: (1) que la experiencia de vida es un 

medio para generar conocimiento trascendente para la supervivencia que, 

además, es susceptible de ser transmitido, y (2) que una manera efectiva de 

superar las adversidades es decidir no enfrentarlas, puesto que como puede 

observarse en el relato, ha aprendido a reconocer cuando está en peligro y debe 

cambiar de sitio, algo que logra llevar a cabo incluso con su cría, a la cual (al 

mismo tiempo) le enseña ese aspecto fundamental para su supervivencia. 

El caspeii (‘grillo’) en N13 encarna la astucia como recurso de sobrevivencia, es 

retratado como un gran conocedor de su hábitat, una habilidad que lo salva de ser 

presa fácil para el casa̱ (‘sapo’). Nos enseña que al igual que el caspeii, estamos 

visiblemente expuestos ante otros más poderosos que aprovechan su superioridad 

física. Conocer las aptitudes y debilidades de nuestro oponente puede ser de gran 

utilidad para saber cómo enfrentarlo, tal como lo hizo el caspeii, que usó el ego del 

casa̱ como arma, haciéndolo víctima de su propia sobrevaloración, la soberbia 

como la causa de que un poderoso caiga. El casa̱ es un símbolo de la soberbia 

que aniquila la prudencia. Si no fuera tan ególatra no habría escuchado al caspeii 

y no habría muerto. El texto no sólo trata de cómo los débiles pueden sobrevivir si 

conocen su entorno, sino también de cómo los fuertes perecen si no se conocen a 

sí mismos. Otro aspecto que trata el texto es que todos en la vida somos débiles y 

poderosos al mismo tiempo. En conclusión, los narradores amuzgos transmiten 

mediante la reproducción de estas figuras animales la necesidad de: (1) aprende a 
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observar y conocer a tu enemigo, para que lo hagas reventar aprovechando su 

debilidad, (2) conocer tus propias debilidades, para que tus enemigos “pequeños” 

no te vayan a destruir por ti mismo. 

En N10 el catscu (‘marrano’) y el snom (‘burro’) son dos caracteres claramente 

opuestos. El catscu es un ser repleto de comodidades que el humano le procura; 

además, es arrogante al punto de considerar virtuosa la molicie. En función de 

ello, desprecia al humilde y diligente snom, quien acepta que situación, no sin 

dejar de manifestarle al catscu que la diferencia de estilos de vida se debe a 

propósitos distintos: si bien el marrano tiene la fortuna de no trabajar y aun así 

permanecer bajo la manutención del humano, su destino es triste, puesto que será 

alimento para éste en el momento que decida disponer de él, en tanto que el 

snom, aunque alimentado por el humano, tiene responsabilidad de trabajar para 

él, un hecho que le permite vivir mucho más. El catscu representa en este texto el 

engreimiento generado por la buena suerte y las consecuencias de ello; el snom 

constituye la sensatez y la virtud que se desprende de la diligencia. A través de 

estas figuras la narración pretende que el auditorio tome conciencia de valores 

altamente jerarquizados en la sociedad amuzga. 

Las figuras éticas enseñan acerca del lugar ocupamos en el mundo como seres 

partes del universo. Tenemos como ejemplo al catsjaⁿ (‘zancudo’) en N19. El 

catsjaⁿ simboliza los peligros de la curiosidad insaciable: cuestionar los hechos de 

la naturaleza más allá de los límites es una conducta que lo conduce a la muerte. 

Este organismo nos enseña que la curiosidad a veces tiene límites que no 

debemos rebasar. Es interesante que esta figura, a diferencia de otras 

anteriormente exploradas, interactúa con fuerzas de la naturaleza personificadas, 

lo cual hace único este texto.  

Los textos con figuras animales éticas fácilmente pueden ser caracterizados como 

fábulas en virtud de que todos ellos tienen una intención moralizante mediante la 

cual los amuzgos comunican su sistema de valores. Uno de éstos es el hecho de 

que las potencias de la naturaleza son fuerzas incuestionables: el catsjaⁿ 

representa a los seres que no intentan debatir con quienes tienen consciencia y 

voluntad, sino a lo incuestionable, lo cual lo lleva a buscar su propia destrucción. 
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El catsjaⁿ es un animal débil, diminuto, frágil, con el cual podemos compararnos 

los humanos cuando nos enfrentarnos a la naturaleza y sus fenómenos que no 

podemos y no debemos cuestionar, esto a pesar de que nos sintamos sꞌa (‘muy 

hombre’) o en su caso  scu (muy mujer’). 

En esta sección expuse los principales rasgos que distinguen al grupo de animales 

con papeles principales éticos. Éstos están asociados a cualidades morales y son 

usados por los miembros de la cultura como herramientas metafóricas que 

cautivan la atención del oyente y lo preparan para la asimilación de valores y 

estrategias de comportamiento. El uso de metáforas probablemente evita agredir 

la integridad de las personas, ya que los textos no involucran de manera directa a 

los humanos que experimentaron dichas vivencias, sino que más bien los 

animales funcionan como un parapeto que impide la exposición y el señalamiento. 

Los símbolos animales éticos son un mecanismo refinado para guiar la toma de 

decisiones de los humanos. 

 

Figuras animales centrales de índole metamórfica 

En este apartado exploro a las figuras animales centrales metamórficas, que 

distinguen dos tipos, aquellas que se transforman para generar algo en el mundo y 

las que lo hacen sin provocar ninguna innovación cósmica. Las metamorfosis 

pueden ser de animal a humano y de humano a animal, como mostraré más 

adelante. Son cuatro los ejemplares que entran en esta categoría: el catiu 

(‘camarón’), la catsuu (‘culebra’), la caxuaa (‘garza’) y la catuꞌ (‘paloma’). 

Antes de explorar la figura del catiu (‘camarón’), presento algunos datos 

relevantes sobre este animal para ampliar el espectro interpretativo. El catiu es un 

alimento muy preciado entre los amuzgos. Según información proporcionada por 

mis colaboradores, hubo una época de gran abundancia de las diversas 

variedades de camarones de agua dulce que se conocen en el área. Los 

camarones quedaban varados en cantidades considerables a lo largo de los 

canales de riego de los cultivos al ser arrastrados por la corriente del 

desbordamiento. Entonces, los amuzgos los recogían y usaban como alimento. 

Asimismo, es costumbre que los señores que salen a buscar estos organismos 
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guarden y exhiban los exoesqueletos de los cefalotórax de los cantiu como una 

especie de trofeo-adorno en la cocina.  

La figura del catiu (‘camarón’) aparece en la parte final del texto del Caluaꞌndyee 

versión N21.0 en el momento posterior al establecimiento de la luz en el mundo. 

Los cantiu son la trasformación de los hermanos proto-generadores de la vida 

para incorporase al mundo acuático, esto tras darse cuenta que ya no tenían 

cabida en ámbito terrestre, a lo que concluyen que el único sitio que les queda es 

el agua; un elemento reconocido por la cultura amuzga como el origen de la vida y 

apreciado como tal. De acuerdo con la tradición oral de corte histórico, los 

amuzgos vienen de unas ndyuaa xenncue (‘islas’) y su ñꞌoom (‘lengua’) proviene 

del ndaa (‘agua’): de ahí que sea conocida como ñꞌoomndaa (‘palabra del agua’). 

En relación con la elección especifica de ser transformados en cantiu y no en otra 

especie acuática, probablemente tenga que ver con que los cantiu son de cierto 

modo los animales acuáticos más cercanos al humano: de acuerdo a la 

etnoclasificación de estos animales, son ꞌoo caꞌ (‘van caminando’) pero quiiꞌ ndaa 

(‘dentro del agua’). Además, los amuzgos saben que estos se renuevan al mudar 

de exoesqueleto, a diferencia de los peces que wantyjo̱ quiiꞌ ndaa (‘van flotando 

dentro del agua’) y no renuevan su piel. Por otra parte considero importante 

recordar la existencia de otras versiones de esta narración en que los niños no 

portan simbología animal y sólo fungen como proto-humanos que dan origen a 

diversos elementos como ciertas constelaciones, la menstruación y la casa. 

En N14 la catsuu (‘culebra’) es la dadora de agua. En la parte final del relato se 

transforma en una mujer joven para poder hablar con el sacerdote del pueblo al 

que la habían llevado y expresarle su anhelo de volver a su lugar de origen. Esta 

figura claramente nos muestra mediante su capacidad de transformación que en la 

cosmovisión amuzga el elemento agua está evidentemente asociado con lo 

femenino y que su divinidad no le permite comunicarse con los humanos, sino que 

necesita convertirse en uno de ellos para que la escuchen, aunque ello no significa 

que deba dirigirse a cualquier ser humano: se comunica precisamente con un 

sacerdote, encargado simbólico de tender puentes entre lo divino y lo humano. 
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La caxuaa (‘garza’) y la catuꞌ (‘paloma’) aparecen en el texto N24, ambas 

metamorfosis son temporales: los personajes usan el aspecto físico de estas aves 

como un medio que les permite moverse de lugar, permitiendo un mejor desarrollo 

de la trama narrativa; la transformación de la protagonista femenina a caxua es 

dada para que ella pueda pasear, además de ser un medio que la lleva a conocer 

en uno de sus viajes a quien sería su pareja. Este hecho es trascendental en la 

trama pues es el eje del texto entero. En tanto que las transformaciones de ambos 

protagonista a palomas se dan para que estos logren huir del padre opresor que 

no está de acuerdo con la elección de pareja de su hija, lo que al final les permite 

continuar su vida juntos como lo desean. Además el texto es claro respecto a que 

la protagonista es quien tiene el poder de realizar estas transformaciones, tanto en 

ella como en su pareja, y que ello se debe a su naturaleza maligna. Es importante 

también señalar que estos hechos poco tienen que ver con el nahualismo, ya que 

cuando ocurren transformaciones de ese tipo, los textos lo aclaran, como sucede 

por ejemplo en N14. Este tipo de transformaciones simbólicamente son más 

simples que las anteriormente analizadas, su intención es darle un toque 

fantástico a la trama. 

Las transformaciones en la narrativa de tradición oral amuzga no son poco 

frecuentes, lo que puede constatarse en estas cuatro figuras animales de treinta y 

siete que entraron en esta categoría. Estas metamorfosis pueden darse de ser de 

humano a animal o de animal a humano, ya sea de tipo temporal o permanente, y 

acontecen en momentos narrativos en que la naturaleza de los personajes les 

impide realizar cierta acción, es decir que se desencadenan por un motivo que los 

protagonistas consideran medular para sus vidas. Asimismo hay dos tipos de 

transformaciones, unas con más carga simbólicas que otras. No es de extrañar 

entonces que las más complejas sean las que tienen que ver con seres 

mitológicos y esenciales para el mundo simbólico amuzgo, y que las más simples 

sean sólo recursos en las tramas. 

 

3.3.2 Figuras animales periféricas 
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Las figuras animales periféricas aquellas que no forman parte de la unidad central 

del texto, pero que son necesarias, aparecen en algunos episodios y refuerzan la 

solvencia de la trama. Veinticuatro variedades faunísticas entran en este grupo y 

son: la caxjaaⁿꞌ (‘hormiga’), la tqueeⁿ (‘arriera’) la tyosaⁿ (‘tuza’), la catsiaꞌluii 

(‘urraca’), el cachi (‘águila’), el cajnoomꞌ (‘tecolote’), el cajndyaa (‘cuervo’), la 

cachom (‘mosca’), la xeeⁿncoo (‘tortolita’), el stꞌeiⁿ (‘zopilote’), el tyosu (‘conejo’), el 

caso (‘caballo’), el catsueꞌ (‘perro’), la catsuu (‘serpiente’), el casa̱ (‘sapo’), el 

canjeeⁿ (‘abejorro’) la caso ndye xquie (‘vaca’), el loro, el catsjom (‘guajolote’), el 

snom (‘burro’), la casu (‘mula’), el catscaa (‘pez’), el caso jnda̱a̱ (‘venado’),y el 

catscu (‘cerdo’). Este grupo se divide a su vez en seis tipos: (1) figuras animales 

periféricas de reciprocidad, que son portadoras de valores éticos vinculados con la 

solidaridad y con el equilibrio social, (2) figuras reveladoras, que son aquellas que 

le develan al protagonista o al oyente conocimiento relevante para su devenir, (3) 

figuras-herramienta, que son usadas por otras animales con diversos fines, (4) 

figuras inspiradoras, que son aquellas que provocan reflexión en otras figuras, (5) 

las figuras alter ego y, finalmente, (6) las figuras digresivas, que son las que no 

tiene relación directa con el tema central del texto y sólo aparecen como parte del 

paisaje narrativo en algunas versiones. 

 

Figuras animales periféricas de reciprocidad 

Las cancjaaⁿꞌ (‘hormigas’), las ntqueeⁿ (‘arrieras’), las tyosaⁿ (‘tuzas’), las candiaꞌluii 

(‘urracas’) y el cachi (‘águila’) en N3 son ejemplos prototípicos de animales 

periféricos de reciprocidad. Todas estas especies se encuentran con el 

protagonista en un momento de apuro, quien les comparte su comida. En 

retribución, los animales le prometen retribuirle el favor más tarde. Llegado el 

momento, todas estas figuras ayudan al humano a enfrentar los diferentes retos 

que su patrón le ponía. Cada animal hizo uso de sus habilidades. 

Para la discusión de las figuras animales periféricas de reciprocidad considero 

relevante destacar el hecho de que el texto deje ver con claridad que los amuzgos 

conocen muy bien los hábitos de esta fauna en su contexto natural y se inspiran 

de ese conocimiento para configurar la trama: las cancjaaⁿꞌ y las ntqueeⁿ son 
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expertas acarreadoras de semillas y por ello es que son las encargadas de ayudar 

a separar en una noche dos anegas7 de maíz y frijol que estaban mezcladas; las 

tyosaⁿ son especialistas en cortar raíces, de ahí que auxiliaron cortando el monte 

viejo donde tenía que sembrar; mientras que las candiaꞌluii consiguieron elotes, 

puesto que a estos animales se les conoce por ser los primeros en darse cuenta 

cuando las milpas ya tienen los elotes en su punto (¡lo saben incluso antes que el 

propio campesino!); por último, el cachi consiguió a un huérfano recién nacido y 

se lo entregó al protagonista, puesto que este tenía procrear un bebé con la hija 

de su patrón y hacer que naciera el bebé, todo en una noche, esta función de este 

animal se debe a que por su tamaño y por la fuerza de sus garras es visto como 

un ser capaz de soportar bien a un recién nacido y transportarlo como lo hace con 

sus presas.  

Ahora bien, es interesante que este conocimiento etnobiológico sea recuperado 

para transmitir principios morales vigentes en la cultura. En este sentido, el 

comportamiento de las figuras animales periféricas en N3 nos enseña 

puntualmente que los favores se pagan siempre en la medida de las posibilidades: 

si uno le hace un favor a un débil (hormiguita), no se espera en retribución que la 

hormiguita cargue a un bebé; más bien, ella hará algo equivalente desde sus 

capacidades. Esta manera de conducirse es reproducida eficazmente en la 

tradición oral, un vehículo efectivo para la transmisión de los principios de 

reciprocidad y de flexibilidad de los amuzgos, quienes construyen una sociedad 

que adapta la norma social a la condición de los individuos.  

En cuanto al papel de la catsuu (‘serpiente’) dentro de esta categoría, ésta es 

referida en N2 como parte de una familia de canduu (‘serpientes’) junto con las 

canduu ntꞌmandye (‘culebras grandes’) y la catsuuchjoo (‘culebrita’). La 

catsuuchjoo posee el don de poder comunicarse con los humanos. En uno de los 

episodios se encuentra herida de gravedad y le pide ayuda al protagonista, quien 

accede a llevarla con sus padres para que la curen. En retribución el hombre 

                                                             
7 ‘Anega’ es el término en el español regional para ‘fanega’ y se refiere a una unidad de medida 
tradicional de volumen. Para los amuzgos de Guerrero equivale a veinticuatro maquilas que su vez 
equivalen a cuarenta y ocho litros. Sin embargo, esta equivalencia es variable según lo que se 
mida y el lugar donde se use la medida. 
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recibe de la culebrita el don de comunicarse con los animales. Claramente la 

catsuu también nos permite discutir la manera en que están configuradas las 

relaciones sociales entre los amuzgos respecto a la solidaridad y sobre las reglas 

para hacer favores. Si alguien pide ayuda (culebrita herida) y uno puede ayudarlo, 

es necesario hacerlo. La persona auxiliada tendrá que agradecer y, desde sus 

posibilidades, pagará el favor (a través de un don). Lo que uno haga por otros, 

será retribuido incluso de las maneras más insospechadas. 

La catsuu en N2 no sólo es depositaria de los principios morales en torno a la 

retribución de la solidaridad entre los amuzgos, sino que también está permeada 

por un principio de secrecía fundamental para el mantenimiento del orden social: 

entre los amuzgos, los favores se pagan, pero no se pregonan (el joven no puede 

hablar de su don); hay que ser reservado acerca de lo que uno posee, ser 

humilde, una cualidad fundamental para mantener la armonía social. 

En conclusión, las figuras animales de reciprocidad son depositarias de valores 

altamente jerarquizados en el comportamiento social de los amuzgos: ayudan a 

construir tramas moralizantes que transmiten los principios de reciprocidad y de 

igualdad en los términos en que los amuzgos entienden esos dos conceptos. Los 

textos bajo estudio ilustran un comportamiento social deseable: hay que ayudar a 

los demás sin alterar la armonía entre los actores sociales. Asimismo, esto permite 

entender parcialmente por qué los amuzgos están organizados en gremios 

discretos de gente que se debe favores y que actúa en consecuencia, pero que lo 

hace con sigilo. 

 

Figuras animales periféricas reveladoras 

Las figuras animales periféricas reveladoras fungen como portadores de 

información favorable para los protagonistas. Ocho variedades faunísticas entran 

en esta categoría: el cajnoomꞌ (‘tecolote’), el cajndyaa (‘cuervo’), la cachom 

(‘mosca’), la xeeⁿncoo (‘tortolita’), el stꞌeiⁿ (‘zopilote’), el caxti jndyo (‘gallo’), el 

snom (‘burro’) y el tyosu (‘conejo’). El mito del Caluaꞌndyee en sus tres versiones 

(N21.0-N21.2) incluye a tres figuras animales de este grupo: el cajnoomꞌ 
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(‘tecolote’), el cajndyaa (‘cuervo’) y la cachom (‘mosca’); N21.1 tiene además al 

tyosu (‘conejo’).  

El cajndyaa y el cajnoomꞌ tienen participación en N21-0-N21.2. Mediante su 

canto, estas dos aves les dan instrucciones a los niños creadores de cómo deben 

matar al Caluaꞌndyee para salvar sus vidas. El canto del cajnoomꞌ va dirigido a la 

niña y el canto del cajndyaa al niño. Nótese que ambos anunciadores funcionan 

simbólicamente como opuestos complementarios: el cajnoomꞌ es un ser nocturno 

asociado con lo femenino, en tanto que el cajndyaa tiene hábitos diurnos y se 

vincula con lo masculino. Asimismo, las onomatopeyas atribuidas a uno y otro 

están cargadas de significado simbólico: el canto del cajnoomꞌ es ‘pjomꞌ pjomꞌ 

pjomꞌ’, que es una reelaboración fonética de ntomꞌ ‘horno’, un instrumento 

femenino; en contraste, el canto del cajndyaa es ‘jndyaa, jndyaa, jndyaa’, que a su 

vez se asocia con la elaboración del nꞌoom tonꞌjndyaa, una herramienta construida 

con dos palos cruzados que se usa a manera de pinza, lo cual de manera implícita 

lleva a entender que es al hombre a quien le corresponde la elaboración de 

herramientas. Considero que estos hechos empatan con el origen de la luna a 

manos de la niña y del sol a cargo del niño.  

La visión que los amuzgos tienen de estos dos animales en la vida cotidiana está 

altamente permeada por su significado simbólico en los textos de tradición oral. El 

hecho de que el cajndyaa resulte simbólicamente central para el imaginario 

amuzgo se ve reflejado en su nombre, pues, como mostré anteriormente en la 

glosa morfológica (cf. 52-53), un cuervo es para los amuzgos un ‘animal que hace 

el sonido jndyaa’. De esta manera, tenemos que un texto de tradición oral incide 

directamente en la configuración del léxico animal a través de una clara reflexión 

metalingüística. En cuanto al cajnoomꞌ, es bien sabido que en la cotidianidad 

amuzga su canto cerca del hogar es augurio de muerte. Este hecho se retoma de 

cierto modo, pues el cajnoom’ es el ser que guía a los niños en su paso por el 

umbral entre la vida y la muerte para establecer el equilibrio perdido debido a la 

existencia del Caluaꞌndyee.  

En contraste con los personajes anteriores, la cachom (‘mosca’) se representa de 

manera distinta. Los niños creadores recurren a ella de manera directa para 
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pedirle que entre por la boca Caluaꞌndyee y salga por el orificio de la cola para 

corroborar su muerte. Ella acepta y confirma el hecho. La trama claramente 

empata con el hecho de que la cachom está simbólicamente asociada con la 

muerte, pues surge de los cadáveres.  

En conclusión, estas tres figuras, como he mostrado son portadoras de alegorías y 

mensajes benéficos para que los protagonistas continúen con el desarrollo de la 

trama, ya sea como guías en el caso del cajnoomꞌ y el cajndyaa, o mediante la 

realización de una acción como lo hizo la cachom para confirmarles la muerte del 

Caluaꞌndyee. 

En cuanto al tyosu (‘conejo’), N21.1 presenta una más de las facetas más 

intrincadas de esta figura compleja. Su participación en esta versión del mito del 

Caluaꞌndyee es pequeña, aunque significativa. Puesto que al quejarse de que su 

casa está siendo destruida es arrojado por el niño (proto-creador de vida) a la 

superficie de la luna, se queda a habitar en ella; de esta manera el tyosu revela el 

origen del conejo en la luna, lo que muestra además que está figura 

simbólicamente está vinculada con este astro, y por tanto su opuesto 

complementario, el jaguar, está relacionado con el sol. 

Dentro de la misma línea de figuras animales reveladoras están ubicadas las 

xeeⁿncoo (‘tortolitas’) de N1 y el stꞌeiⁿ (‘zopilote’) de N5. Un grupo de xeeⁿncoo se 

posa sobre una piedra grande en uno de los episodios del texto y son utilizadas 

por el tyosu (‘conejo’) para engañar al catsiaⁿ (‘jaguar’) y con ello salvarse de ser 

cazado. El texto nos presenta a las xeeⁿncoo como figuras circunstanciales, sin la 

intención de ayudar; sin embargo, estas aves proporcionan conocimiento y dan 

claridad al hacerle ver al catsiaⁿ que una vez más el tyosu lo engañó y lo dejó en 

ridículo. 

En relación a la figura del stꞌeiⁿ, cuando la tsuii (‘tortuga’) le dice que está viendo 

el mar, el stꞌeiⁿ le explica que lo que en realidad ve son las matas de pichicatas8 

mojadas por el rocío y se ofrece a mostrarle el verdadero mar. El texto nos 

muestra que en la figura del stꞌeiⁿ están depositados dos valencias simbólicas: el 

conocimiento y su divulgación, es decir, el sabio comprende la importancia de que 

                                                             
8 Especie de planta la familia de las aráceas, conocida en algunos lugares como mafafa. 
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el conocimiento debe ser compartido. Desde la perspectiva amuzga todos deben 

saber un poco de todo para ayudarse entre sí. Sólo compartiendo los saberes es 

posible conseguir la perpetuación del conocimiento y de la vida en colectivo 

(amuzgos). 

La elección de las xeeⁿncoo (‘tortolitas’) y del stꞌeiⁿ (‘zopilote’) probablemente 

tenga que ver con el hecho de que son aves. Su condición les permite ver su 

entorno desde una perspectiva diferente y más completa a la de los animales 

terrestres. Por ello es que el zopilote conoce el mar y las tortolitas saben que la 

piedra no sostiene al mundo, sino que el mundo sostiene a la piedra. 

En N15 tenemos a dos figuras pertenecientes a esta misma categoría, el caxti 
jndyo (‘gallo’) y el snom (‘burro’).  

El texto nos presenta a estas figuras para explicarnos el origen del canto de los 

animales, un hábito matutino de muchos animales diurnos, que para los amuzgos 

es indicador del comienzo de un nuevo día; asimismo se les atribuye la propiedad 

de ser portadoras silentes y cotidianas de esperanza para los seres humanos. 

Esto debido a que en un suceso catastrófico (diluvio y eclipse de sol), cuando se 

creían a todos los animales muertos, se les escucho a estos dos animales. Por 

tanto, estas dos últimas figuras contrastan con las presentadas al principio de la 

sección, lo cual permite caracterizarlas como figuras tangencialmente etiológicas. 

 

Figuras animales periféricas herramienta 

Las figuras animales herramienta son aquellas que son utilizadas por 

protagonistas. En esta construcción no hay contenidos morales imbricados o 

manifestaciones simbólicas más allá del aprovechamiento de la fauna en tanto que 

un recurso a la disposición de los humanos. En esta categoría se ubican trece 

ejemplares faunísticos: el casa̱ (‘sapo’), el canjeeⁿ (‘abejorro’), el loro, la caso ndye 

xquie (‘vaca’), el catsjom (‘guajolote’), catsueꞌ (‘perro’), la tyosu xquie nchii (‘coneja 

blanca’) el snom (‘burro’), la casu (‘mula’), el caso (‘caballo’), catscaa (‘pez’), el 

caso jnda̱a̱ (‘venado’), el catscu (‘marrano’) catsuu (‘culebra’) con dos personajes 

como la catsuu ntquiee xqueⁿ y catsuu xjooꞌ Tsaⁿ Tsꞌom Tsuee. 
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En N1 el casa̱ (‘sapo’) y el canjeeⁿ (‘abejorro’) participan en la trama grupalmente 

y con propósitos similares. Están en su hábitat natural: los cansa̱ (‘sapos’) están 

cantando en un charco y los canjeeⁿ (‘abejorros’) dentro de un tronco; y son 

usados por el tyosu (‘conejo’) para engañar al catsiaⁿ (‘jaguar’) y con ello evitar ser 

cazado. Los cansa̱ y los canjeeⁿ son claramente parte del paisaje narrativo del 

texto y, en tanto que tales, son aprovechados por el tyosu. Estas figuras son 

presentadas para que de manera inadvertida sean usadas como instrumentos de 

engaño del tyosu, pero al mismo tiempo también sus conductas permiten que el 

catsiaⁿ se dé cuenta de que ha sido engañado. Considero relevante el hecho de 

que no hay diálogo entre estos animales y los protagonistas, prueba que son 

animales prototípicos, es decir, seres sin voluntad, cognición y uso de lenguaje 

articulados, meros recursos al alcance de las figuras animales con 

comportamiento humano. 

Otro animal que entra en esta categoría es la caso ndye xquie (‘vaca’) de N13, 

cuyo comportamiento es tomado como modelo por el caspeii (‘grillo’) para idear un 

plan que derroque a su depredador, el casa̱ (‘sapo’). En la narración el 

conocimiento de que la caso ndye xquie bebe agua en demasía se convierte en el 

medio de salvación para el caspeii. Claramente el caspeii es un animal que tiene 

atribuciones humanas aprovecha su conocimiento del mundo (el comportamiento 

de la vaca) y lo usa para vencer a su oponente (el sapo). 

La figura del loro de N6 también forma parte del paisaje narrativo y es 

aprovechado en tanto que un recurso por un personaje humano. Esto cuando el 

protagonista que trabaja como adivino descubre al ladrón del anillo del rico, que 

resulta ser uno de los trabajadores del rico. El adivino le propone al ladrón un plan 

para regresar el anillo sin salir perjudicado, este consistía en que el ladrón hiciera 

que la mascota del rico (el loro) se tragara el anillo para poderle decir al rico que el 

loro se lo había tragado accidentalmente mientras jugaba con él y, de esa manera, 

lograra comprobar su capacidad de adivinación. Nótese que el hecho que 

probablemente inspira esta construcción es la conducta que los amuzgos les 

atribuyen a los loros, a saber, la propia de animales curiosos y juguetones. 
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Asimismo este texto nos muestra una vez más y con mayor claridad a un humano 

aprovechando un recurso natural muy “animal”, o sea, uno que no habla (el loro). 

El catsjom (‘guajolote’) es un miembro prototípico de la categoría de figuras 

animales herramientas. En N8 es usado por el protagonista como carnada para 

ganar una apuesta (entrar al castillo del rey) y en N25 es usado como alimento por 

el protagonista, quien es afectado por el hambre. Ambos textos la figura del 

catsjom carecen de carga simbólica compleja, sin embargo siguen siendo recursos 

aprovechados por el humano que más bien fungen como depositarios de 

conocimiento cultural (la sabrosura de la carne de guajolote). 

El caso (‘caballo’) como figura periférica de tipo herramienta aparece únicamente 

en N22, en tanto que el catsueꞌ (‘perro’) ocurre en N22 y N23; asimismo, en N23 

tenemos a la tyosu xquie nchii (‘coneja blanca’). El caso y el catsueꞌ en N22 son 

dos manifestaciones de un mismo complejo simbólico. Estos animales surgen en 

par y de los huesos del Catscaa Ntquiee Colo (‘Pez de Siete Colores’) de la 

fertilidad. Ambos animales pertenecen a los gemelos protagonistas: a cada 

gemelo le pertenece un caso y un catsueꞌ. Es importante hacer notar que ningún 

episodio de N22 describe a detalle las habilidades de estos animales; únicamente 

es posible inferir que tienen un origen mítico, es decir, que brotaron del Catscaa 

Ntquiee Colo y de ahí que estén dotados de fuerza asombrosa al punto de que, 

por ejemplo, cuando uno de los gemelos les ordena a sus animales que ataquen a 

la Catsuu Ntquie Xqueⁿ (‘Serpiente de Siete Cabezas’) para salvar a la joven que 

había sido ofrendada, el caso y el catsueꞌ (‘perro’) atacan a la Catsuu Ntquie 

Xqueⁿ (‘Serpiente de Siete Cabezas’) y consiguen matarla. El narrador deja a la 

imaginación del oyente la manera en que estos animales llevan a cabo de hazaña, 

explicando que quizá pudieron hacerlo debido a su origen. Éste es un hecho 

central para el análisis de las figuras animales periféricas que son parte de la 

proeza heroica de las figuras humanas. Ulteriormente, estas dos figuras son 

usadas como guardianes de los protagonistas y echan mano de sus habilidades 

para ayudarles a que logren otros propósitos. Evidentemente un caso le permite a 

su dueño aumentar su capacidad de carga y el acceso a lugares de difícil acceso y 

lejanos, y un catsueꞌ siempre le brindará compañía y protección.  
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En N23 son presentados unos calueꞌ (‘perros’) y una tyosu xquie nchii (‘coneja 

blanca’). Los calueꞌ son cautivos del Tsaⁿ Tsꞌom Tsjoꞌ (‘Señor Corazón de las 

Pozas’). En el texto, no se explica el motivo de ello. Entran a la trama cuando el 

protagonista decide liberar a un caballo: al observar que hay unos calueꞌ cautivos 

en un cuarto, decide tomar a dos, a los cuales les vierte oro por sugerencia de su 

caballo. Al final, se van todos juntos huyendo del cautiverio. Posteriormente, en 

otro episodio el protagonista y sus animales (perros y caballo) se cubren con unas 

pieles viejas de un viejito y sus animales que previamente a había matado para 

usarlas de disfraz y ocultar sus verdaderas identidades. En toda la trama los calueꞌ 

acompañan al protagonista, le son leales y lo apoyan en sus aventuras. En 

conclusión, son usados como protección y compañía del protagonista, ayudan al 

humano para que pueda cumplir con su destino. La elección de los calueꞌ 

claramente tiene que ver en desempeñar funciones inspiradas en la vida cotidiana 

de los amuzgos: los calueꞌ (‘perros’) son animales importantes para las personas 

de vida campesina; son el principal compañero del humano, además de ser un 

excelente cazador y protector de la casa.  

La figura de la tyosu xquie nchii (‘coneja blanca’) aparece en el último episodio del 

texto, esto cuando el rico: el suegro del protagonista, decide poner a prueba las 

capacidades de sus yernos; les pide que consigan la leche de una tyosu xquie 

nchii. Sin embargo, los esposos de sus dos hijas mayores, no pudieron ni siquiera 

atrapar a la coneja. En tanto que el protagonista: el esposo de la hija menor logró 

su cometido y con ello se ganó el respeto y la admiración de su suegro. Sus 

animales (perros y caballo) de origen maligno (según el texto) fueron los que 

consiguieron la leche, aunque el texto no detalla cómo lo lograron; sólo explica 

que se debe a su origen y tal vez ése fue el motivo por el que el Tsaⁿ Tsꞌom Tsjoꞌ 

los mantenía cautivos.  

A esta misma clasificación pertenece la catsuu (‘serpiente’), presentada en tres 

textos diferentes. En N22 tenemos a la figura catsuu ntquiee xqueⁿ (‘serpiente de 

siete cabezas’), en N20 a la figura catsuu xjooꞌ Tsaⁿ Tsꞌom Tsuee (‘serpiente 

machete del Señor Corazón del Rayo’) y en N14 a las canduu (‘culebras’) 

nahuales. En lo referente a la catsuu ntquiee xqueⁿ, esta figura es trascendental 
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en la trama debido a que es el animal fantástico que se come a las personas de un 

pueblo: cuando una joven está a punto de ser devorada por la catsuu ntquiee 

xqueⁿ, el protagonista le ordena a su catsueꞌ (‘perro’) y a su caso (‘caballo’) que 

ataquen a la catsuu ntquiee xqueⁿ. Esta catsuu simboliza la ruptura de equilibrio 

en la vida social en su máxima expresión (pérdida de la vida humana). Su muerte, 

por tanto, representa el restablecimiento de la paz. El protagonista para ser 

reconocido como tsaⁿna tjeiꞌnmaaⁿñe (‘el salvador’) del pueblo amenazado y este 

acontecimiento le permite ser visto no como un joven, sino como un tsaⁿsꞌa 

(‘varón’) ya que salva a la jovencita que termina siendo su pareja. 

En N20 la figura de la catsuu xjooꞌ Tsaⁿ Tsꞌom Tsuee es la herramienta de trabajo 

del Tsaⁿ Tsꞌom Tsuee (‘Señor Corazón del Rayo’). De ella provienen los rayos. El 

texto deja en claro que sin ella el Tsaⁿ Tsꞌom Tsuee no puede volver a su lugar de 

origen porque queda incapacitado para realizar sus actividades. Resulta 

interesante que los amuzgos hayan optado por la catsuu como artefacto de trabajo 

específico del Tsaⁿ Tsꞌom Tsuee. Es probable que esto tenga que ver con la 

relación estrecha que se cree que tienen las serpientes con el agua. Igualmente, 

los rayos tienden a presentarse con las lluvias, y además que visualmente la 

manera en que se desplaza una catsuu, torciendo su cuerpo en zigzag, tiene 

cierta similitud con la forma en que se visualiza un rayo. Este hecho además 

corrobora que independientemente de las distancias geográficas entre los diversos 

pueblos mesoamericanos, éstos comparten similitudes en la forma de percibir el 

entorno: tanto como para los amuzgos (como mostré antes) como para los mayas 

las serpientes están vinculadas con el agua, con el cielo: catsuu tsꞌoom ꞌnaⁿꞌ (‘arco 

iris’) y con fuerzas de la naturaleza (rayos) como muestra De la Garza (1984) en 

su estudio monográfico sobre la víbora de cascabel entre los mayas. 

En N14 tenemos a las figuras canduu (‘culebras’), transformación de los tacuates 

de Zacatepec, Oaxaca. El texto explica que las canduu son personas conocidas 

como nchꞌandye (‘nahuales’) por su muy conocida capacidad de transformarse en 

animales. El motivo de las transformaciones en canduu en la narración es lograr 

robarle a los cochoapeños su catsuu (‘culebra’) dadora de agua, una hazaña 

imposible de realizar con su forma humana. Al llevarse la culebra el texto deja en 
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claro que ese acontecimiento provocó tormenta durante quince días. Claramente, 

esta información comprueba la relación de las canduu con el elemento agua y con 

fenómenos de la naturaleza (lluvias con viento), pero también reafirma que en la 

cosmovisión amuzga existen humanos con capacidad de transformarse en 

animales. Considero necesario un análisis más profundo de la valencia semiótica 

de las canduu entre los amuzgos; sin embargo, en los textos que analizo estas 

figuras son sólo parte del entramado simbólico y, por tanto, su interpretación está 

sujeta a claves insertas allende los textos de tradición oral. 

Los animales de carga también forman parte de la figuras faunísticas periféricas 

herramientas: el snom (‘burro’), la casu (‘mula’) y el caso (‘caballo’). Estos tres 

aparecen indistintamente en diversos textos sin que para ello medie un cambio en 

la trama, lo cual nos muestra su poca o nula carga semiótica; de hecho, muy 

probablemente se eligen según la preferencia del narrador. En N26 el snom carga 

la leña del humano; en N6 la casu lleva el dinero que ganó el protagonista y en 

N24 transporta la mercancía del protagonista que se dedica a vender jabón. De 

estos tres animales, el caso es el más presente en los textos: en N4 es presentado 

como el caso del cura y es robado por el protagonista que lo utiliza para montar y 

viajar con él por diferentes poblados para estafar a la gente; en N24 el 

protagonista y su mujer son perseguidos por la familia de ella y, para huir, ambos 

montan dos canso (‘caballos’). Considero que no es de sorprender que este grupo 

de animales haya sido elegido para ingresar en las narraciones como medio de 

transporte y de carga, puesto que en la vida cotidiana de los amuzgos también 

cumplen con esta función. 

El texto N26 deja en claro nuevamente que el snom (‘burro’) es una figura 

periférica herramienta: este animal entra en la trama cuando el padrino de Juan 

Niño le entrega dos canom (‘burros’) viejos para que vaya a traer leña al monte 

porque tiene la esperanza de que Juan Niño sea devorado por las fieras y así 

logre librarse de él. Sin embargo los que son devorados por dos jaguares son los 

burros, a lo que Juan Niño los somete y los usa de reemplazo. Es evidente que la 

función de estas figuras es la de ser animales de carga; por otro lado, su muerte 
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provocada por los jaguares es un puente que le permite al protagonista para 

mostrar su capacidad de fuerza al someter a los jaguares. 

Otra figura periférica herramienta es el catscaa (‘pez’). Este pez en N22 es usado 

por Tsaⁿ Tsꞌom Tsjoꞌ (‘Señor Corazón de las Pozas’), para proteger al pez de la 

fertilidad. Ofreciéndolo al pescador como cambio del pez de la fertilidad, con la 

justificación de que este es mucho más grande. El intercambio es aceptado, lo que 

permite que el Tsaⁿ Tsꞌom Tsjoꞌ se quedara con su pez de la fertilidad por más 

tiempo. Por tanto, este pez es usado por el Tsaⁿ Tsꞌom Tsjoꞌ en la tutela del pez de 

la fertilidad. 

La figura del caso jnda̱a̱ (‘venado’) de N5 es particular puesto que es el único 

animal que entra en la categoría de figuras periféricas herramientas con uso de la 

voz. Es el principal objetivo de la protagonista: la tsuii (‘tortuga’). Esta figura es 

usada por la tortuga para demostrarle a sus compañeros de equipo que ella, a 

pesar de su pequeñez, lentitud y de no ser considerada como parte de la fauna 

cazadora, si se lo propone puede conseguir lo que desea. Recordemos que la 

oportunidad de la tortuga se da cuando se atora en la horqueta de un árbol de ljaaꞌ 

scuu (‘flor bailadora’), y una manada de catso nda̱a̱ (‘venados’) llega al pie del 

árbol; el más grande de todos los catso nda̱a̱ es el que atrae la atención de la 

tortuga y le llama para que le ayude a bajar, el caso jnda̱a̱ va e inocentemente 

confía porque desde su perspectiva la tsuii no representa una amenaza; sin 

embargo, ella tiene en realidad la intención de matarlo de un fuerte golpe. Nótese 

además que para el desarrollo de estos textos es de primera importancia describir 

desde el contexto natural algunos aspectos de vida de la fauna: en primer lugar, el 

caso jnda̱a̱ es una de las presas más codiciadas tanto por el jaguar como el 

humano; por otro lado, probablemente el escenario invocado es el árbol de flor 

bailadora porque ésta es uno de los alimentos preferidos de los catso nda̱a̱ 

(‘venados’). Al escuchar en el relato ese escenario implícitamente descriptivo, éste 

desencadena una serie de asociaciones simbólicas coherentes con el 

conocimiento amuzgo sobre el medio ambiente. De manera adicional, el texto 

facilita información tangencial que resulta relevante desde una perspectiva 

amuzga: sólo una vez al año (en los meses de marzo y abril) las flores bailadores 
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se desprenden y sirven de alimento para los catso nda̱a̱, un periodo aprovechado 

por los cazadores. Por último, la figura del caso jnda̱a̱ da a entender que a veces 

no es bueno ser confiado. 

La participación de las figuras de la caso ndye xquie (‘vaca’) y el catscu 

(‘marrano’) dentro de la categoría de figuras animales herramienta se debe a que 

son usadas como pago cuando el protagonista de la narración busca información 

que lo lleve a encontrar a su mujer. Una vez que los entrega es guiado, lo cual lo 

lleva a encontrar el lugar donde estaba su pareja. 

La importancia de los animales herramienta en los textos de tradición orales centra 

en ser de manera involuntaria un tipo de valor remunerativo explícito, que les 

permite a las figuras centrales el acceso a información necesaria. Claramente, el 

papel de esta fauna carece de una carga semiótica compleja; son más bien figuras 

incluidas en los textos en la misma dimensión en que son utilizadas en la vida 

cotidiana amuzga: como inversión, alimento o medio de transporte. 

 

Figuras animales periféricas inspiradoras 

Dentro de la clasificación de figuras animales periféricas también podemos 

encontrar a los animales inspiradores. Con ello me refiero a los que entran en la 

narración para hacer que los protagonistas reflexionen sobre ciertos 

acontecimientos. Estas figuras son puentes que llevan a los personajes a la 

meditación, a detenerse un momento y repensar lo que viven para tomar 

decisiones o reafirmarlas. Existen tres ejemplares de este tipo, la caxjaaⁿꞌ 

(‘hormiga’), la tqueeⁿ (‘arriera’) y el tyosu (‘conejo’).  

La caxjaaⁿꞌ y la tqueeⁿ aparecen juntas y en grupo, forman parte de la trama de 

N24 donde luchan por un caspeii (‘grillo’). El protagonista al verlas se siente 

conmovido y propone dividir a la presa en dos para dirimir el conflicto. De esta 

manera, tanto la caxjaaⁿꞌ como la tqueeⁿ provocan la reflexión en un ser humano 

que lo lleva incluso a especular sobre su propia vida, encontrar consuelo y 

entender que no es el único ser que sufre.  

La figura del tyosu (‘conejo’) entra también en esta clasificación en la versión 21.0 

del mito del Caluaꞌndyee, donde aparece en el episodio en que la niña arranca el 
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zacate. Al igual que en N21.1, el tyosu se queja de que su casa está siendo 

destruida, lo cual provoca que la niña y, más tarde su hermano, operen un cambio 

de conducta con respecto al ser que habían afectado, ya que al ver que destruían 

la casa del tyosu se percataron que ya no había lugar para ellos en tierra firme. 

Ante ello, el niño pregunta sobre lo que deben hacer al respecto, y la niña le dice 

que considera que lo mejor sería que se fueran a vivir en el agua, ya que cree que 

ahí podrán construir su casa sin destruir la de otros. Entonces los niños se 

aventaron a la poza de un arroyo y se convirtieron en camarones. Por tanto, la 

figura del tyosu fue el medio que los hace pensar sobre la decisión que deben 

tomar para poder tener una casa y que ésta no debe afectar a ningún otro ser, ya 

que claramente su intensión de tener un espacio propio debe estar libre de 

sufrimiento de cualquier tipo. 

En conclusión, los animales periféricos son una categoría tangencial mediante la 

cual se opera la toma de conciencia de las figuras centrales en algunos textos. 

Esta categoría nos permite asomarnos al mundo simbólico animal más allá de los 

textos de tradición oral a través de los presagios animales, un tema de 

investigación pendiente para la discusión de la construcción simbólica de la fauna 

entre los amuzgos. 

 

Figuras animales periféricas alter ego 

Cinco ejemplares entran en esta categoría: el cajndye (‘zorro’), el catsiaⁿ (‘jaguar’) 

el catsueꞌ (‘perro’), el tyosu (‘conejo’) y el caso (‘caballo’).  

Paso revista primero a las tres figuras de N5: el cajndye, el catsiaⁿ y el catsueꞌ, 
debido a que son figuras más bien complejas a pesar de no ser centrales. Éstas 

representan un tipo de humano opuesto a la figura típica del catsiaⁿ de la tradición 

oral amuzga sin que ello implique que sostienen la misma carga simbólica que el 

tyosu, el opuesto complementario del catsiaⁿ. A continuación intentaré mostrar 

este hecho.  

Las tres son figuras animales cazadoras que forman parte de un equipo, junto con 

la tsuii (‘tortuga’). El objetivo del equipo es ayudarse mutuamente a fin de 
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chaponar9 el terreno de cada uno para la siembra de maíz. La trama se centra en 

la historia de la tsuii (‘tortuga’), a quien menosprecian debido a su lentitud y 

pequeño tamaño. A cada uno le corresponde un día conseguir alimento para los 

integrantes del equipo. El primero en comenzar a buscar es el catsueꞌ (‘perro’), 

pero no consigue alimento. Después le tocó oportunidad al cajndye y el catsiaⁿ, 

todos se entusiasmaron porque son buenos cazadores, sin embargo tampoco 

consiguieron nada. Hasta que correspondió el turno de la tortuga, e 

inmediatamente los demás supusieron que por su condición y tomando en cuenta 

que los grandes cazadores no pudieron hacerlo, ella menos encontraría algo para 

que comieran. Ante ello, la tortuga les reclamó su falta de valoración. Finalmente, 

la tsuii consigue lo que ellos no lograron y cuando se los comunica dudan, pero 

para asombro de todos confirman la veracidad de sus palabras. A lo que el 

cajndye, el catsiaⁿ y el catsueꞌ aceptan humildemente que erraron al 

menospreciarla. Adviértase que el texto tiene una intención moralizante: presenta 

distintas personalidades en conflicto y nos muestra que no podemos menospreciar 

a quienes vemos débiles, pues la falta de vigor físico es compensada con astucia 

e inteligencia. Estas figuras claramente representan al humano que critica y juzga 

a sus compañeros por lo que percibe de manera general a simple vista, pero que 

también acepta que a veces se equivoca, y ello le permite sostener una 

convivencia social armónica al aceptarse imperfecto ante los otros. Nótese 

asimismo que estos personajes también conservan parte de la visión que se tiene 

de ellos como fauna en su contexto natural, como la remarcación de que son 

organismos cazadores y carnívoros y que su tamaño es mayor que el de la tsuii. 

Por ejemplo, en el caso del catsueꞌ, entre los amuzgos es bien sabido que hay 

calueꞌ (‘perros’) que son excelentes cazadores; a ellos los denominan calueꞌ na 

ndyuaandye (‘perros buenos para la cacería’). En comparación al respecto con los 

caniaⁿ éstos son más expertos, debido a que de manera general son cazadores 

hábiles natos, que se distingue por ser cjeendye (‘veloces’) y además tienen como 

presa favorita al caso jnda̱a̱. Asimismo, el cajndye es bueno también, pero en 

correspondencia con su tamaño, caza aves medianas y roedores, de ahí que los 

                                                             
9 En español regional, acción de deshierbar la tierra de cultivo. 
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turnos en el texto se presentaran de experto cazador a cazador nato (catsueꞌ, 

cajndye, catsiaⁿ) para dejar al final a la tsuii para darle la oportunidad de mostrar 

sus capacidades.  

En N7 tenemos otra faceta más de figura del tyosu. El tyosu ve al protagonista 

desolado y le pregunta el motivo de su llanto; éste le dice que el Cabeza Cuate le 

robó a su mujer y que no ha podido recuperarla, que lo ha intentado varias veces 

con la ayuda de algunos animales. El tyosu se compadece de él y le ofrece su 

ayuda, asegurándole que él si lo conseguirá porque él es jndo̱ꞌ tsꞌomꞌ (‘inteligente-

astuto’) e idea un plan en el que él distrae a Cabeza Cuate para que pueda 

escapar la mujer. El Cabeza Cuate se da cuenta muy tarde de la trampa. En este 

texto el tyosu simboliza nuevamente la astucia, pero aquella que se usa con fines 

justos y no propios, lo que muestra un lado compasivo de esta figura. El tyosu 

también puede hacer uso de su inteligencia para el bien de otros. Sin embargo, 

sigue conservando lo que más lo caracteriza: su inteligencia, astucia y 

egocentrismo, pues resalta de sí mismo sus atributos, mostrándonos que tiene 

siempre presente que conoce bien sus cualidades. 

En N23 el caso (‘caballo’) es presentado como un animal cautivo del Tsaⁿ Tsꞌom 

Tsjoꞌ (‘Señor Corazón de las Pozas’), sin que se explique cuál es el motivo del 

encierro. El caso se exhibe como un ser provisto de inteligencia y de fuerza que 

incita al protagonista a liberarlo para que inicien juntos una nueva forma de vida 

fuera del cautiverio. A lo largo de todo el texto, el caso guía al protagonista 

humano para cumplir su destino y le indica lo que tiene que hacer frente a los 

obstáculos que le van surgiendo. Considero relevante hacer notar que el caso está 

construido en tanto que una figura compleja: a diferencia de otros animales 

herramienta, éste sí hace uso de la voz. El caso representa a un ser astuto y en 

cautiverio que busca liberarse, aunque ello implique someterse a otro (en este 

caso, al protagonista). Su astucia le permite finalmente disuadir al protagonista, y 

como retribución lo guía y apoya en todas sus adversidades. Probablemente la 

elección de esta especie para representar esta figura tenga que ver con su porte 

elegante aunado a su uso efectivo como medio de transporte en la vida de campo 

donde son comunes las brechas, ideal para acompañar al protagonista en sus 
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aventuras. Asimismo, es interesante hacer notar que una especie introducida 

después del contacto colonial se ha incorporado exitosamente al entramado 

simbólico complejo de la tradición oral amuzga, lo cual deja en claro que éstos son 

textos lejos del proceso de folklorización por el que han pasado otras tradiciones 

orales. 

 

Figuras animales periféricas digresivas 

Esta categoría está integrada por ocho organismos: el canchꞌioo (‘chivo’), el caso 

ndye (‘toro/vaca’), el catsiaⁿ, el snom (‘burro’), la casu (‘mula’), la catscoo 

(‘iguana’), el caso jnda̱a̱ (‘venado’) y la caxti (‘gallina’). Este grupo corresponde a 

las figuras carecen de perfil psicológico; todos ellos entran en la trama para 

enriquecer específicamente el texto con información tangencial. Su importancia, 

por tanto, es contribuir al establecimiento del paisaje narrativo.  

En N14 se concentran cinco de estas especies, el canchꞌioo (‘chivo’), el caso 
ndye (‘toro/vaca’), el catsiaⁿ, el snom (‘burro’) y la casu (‘mula’), los cuales se 

describen de manera simple en tanto que los principales animales que conforman 

la dieta alimenticia de la Catsuu (‘Culebra’) dadora de agua. Ninguno de estos 

animales forma parte de la trama, es decir, todos están colocados en el fondo del 

paisaje narrativo. Nótese además que las cinco especies son mayores y están 

asociadas a la unidad doméstica, recursos que el humano tiene más a la mano 

debido a que están bajo su tutela y que por tanto pueden proveerle a un ser 

esencial para ellos. La necesidad de describir la dieta alimentaria de la catsuu en 

la narración muy probablemente se centra en el hecho de mantener en la memoria 

colectiva las características que conforman a tan importante animal de la 

cosmovisión amuzga, pues es el animal que tiene la capacidad de proveer el agua 

para los humanos. 

El protagonista de N25 se refiere a la catscoo (‘iguana’) y al caso jnda̱a̱ 

(‘venado’) como algunos de los tipos de animales que suele no proporcionar el 

Tsaⁿ Tsꞌom Jda̱a̱ (‘Señor Corazón del Monte’) a los humanos cuando salen a 

cazar. En el texto, el protagonista se rehúsa ante la petición del Tsaⁿ Tsꞌom Jda̱a̱ 

para compartirle su comida con él argumentando que ha sido frecuentemente 
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víctima de su mezquindad cuando ha buscado cazar a alguno de estos animales. 

Estas figuras dan prueba clara de que las entidades protectoras son un medio de 

regulación de los recursos naturales y de que el humano forma parte de este 

grupo, pero ello sólo le da licencia sobre lo que cuida, es decir, no puede hacer 

uso de organismos que no están bajo su tutela porque no le pertenecen. Sin 

embargo, el humano sí puede tener acceso a ellos únicamente con el permiso de 

quien los cuida, quienes en ciertos días dan oportunidad de tener acceso a sus 

recursos, pero bajo el régimen de un calendario: dependiendo del día y del lugar 

estos seres protectores muestran a algunos de sus animales para que el humano 

pueda hacer uso de ellos. Estos hechos son elocuentes para entender los 

mecanismos amuzgos para la protección del medio ambiente y están claramente 

imbricados en una red de conocimientos y creencias que se extiende más allá de 

los textos de tradición oral. 

Finalmente, la caxti (‘gallina’) en N22 y N24 es referida exclusivamente como 

alimento. Aunque su función en el texto podría percibirse de manera superficial, es 

importante destacar que la caxti es presentada no como simple comida, sino como 

parte de un consumo ritual. Con ello me refiero a que no todos los días los 

amuzgos consumen gallina: sólo lo hacen en ocasiones especiales, si bien la 

crianza de estos organismos forma parte de las actividades cotidianas, éstas no 

abundan en las unidades domésticas, pues su reproducción y crianza implica la 

inversión de tiempo y de recursos (maíz). Esto hace de la caxti un animal preciado 

para ser consumido en ocasiones especiales como celebraciones, reuniones 

familiares o curaciones. 

En conclusión, la fauna digresiva se presenta en episodios no medulares de los 

textos de tradición oral específicamente para describir un detalle concreto de estas 

especies. La mención de estas figuras podría suprimirse sin que ello afectara la 

coherencia discursiva. Sin embargo, una acción de ese tipo cortaría el flujo de un 

vehículo privilegiado de transmisión de saberes vigentes que fácilmente advierte 

quien conoce la cultura. Los amuzgos construyen parte de su conocimiento 

zoológico gracias a la inclusión de descripciones más o menos exhaustivas de 

esta fauna en los textos bajo análisis. Así pues, el hecho de que existan figuras 
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digresivas en la tradición oral permite sostener que, si bien el meollo de estos 

textos no es la codificación de saberes etnozoológicos como ha quedado claro en 

el desarrollo de esta tesis, estas piezas de arte verbal son depositarios relevantes 

para la transmisión del conocimiento del entorno y de los medios en que los 

amuzgos hacen uso de éste. 

 

Una reflexión en torno a las ideas centrales del capítulo 

En este capítulo pasé revista al simbolismo de la fauna presente en la tradición 

oral de los amuzgos de Xochistlahuaca, Guerrero. Como pudo observarse, mi 

soporte conceptual fue la etnoclasificación amuzga, un proceder metodológico que 

permitió empatar mi perspectiva analítica con el pensamiento amuzgo.  

Los textos bajo análisis dieron cuenta del significativo papel de las figuras 

animales en la transmisión de saberes, creencias y valores esenciales para los 

amuzgos. Ello puede notarse en la variedad y complejidad de símbolos que 

representa la fauna en los textos; así, hay figuras que: (1) dan origen a elementos 

del cosmos como el Caluaꞌndyee, que generó al sol y a la luna; (2) representan 

elementos de la naturaleza como la catsuu (‘culebra’); (3) personifican caracteres 

humanos, como la Catsueꞌ Xquie Ntoom (‘Perra Negra’), madre de todos los 

hombres y las mujeres, o el catsiaⁿ (‘jaguar’) y el tyosu (‘conejo’), dos tipos 

opuestos y complementarios de hombre; (4) ilustran valores morales como la 

reciprocidad asociada a las cancjaaⁿꞌ (‘hormigas’), la retribución justa, vinculada 

con las ntqueeⁿ (‘arrieras’) o la humildad, construida en la figura del snom (‘burro’); 

(5) son usadas como herramientas como el casa̱ (‘sapo’) y el canjeeⁿ (‘abejorro’); 

(6) ayudan a construir el paisaje narrativo y transmiten etnoconocimientos, como la 

catscoo (‘iguana’) y el caso jnda̱a̱ (‘venado’) entre otros. 

Es un hecho que las figuras animales están inspiradas en el conocimiento que se 

tiene de ellos en el contexto natural, pero al mismo adquieren elementos que 

están lejos de ser los biológicos, como por ejemplo el Cachi We Xtyoꞌ (‘Águila de 

Dos Cuellos’) que cazaba a los amuzgos o el Caluaꞌndyee, un verdadero misterio 

del que sólo se intuye su gran tamaño y ojos con capacidad de iluminación; 

asimismo, el Catscaa Ntquiee Colo (‘Pez de Siete Colores’) de la fertilidad, una 
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especie pequeña o la Catsuu (‘Culebra’) que hace brotar el agua, a quien se le 

atribuyó además de un gran tamaño la capacidad provocar lluvias. Estas figuras 

muestran que las atribuciones simbólicas no pueden ser explicadas solamente 

como producto de la extensión del conocimiento etnobiológico; más bien, éstas 

son el resultado de procesos complejos en que se imbrica la cosmovisión y las 

ideas religiosas con hechos constatados a través de la observación del medio 

ambiente. 

La dimensión que el etnoconocimiento tiene en las historias de tradición oral es 

diversa. En algunos textos enriquece el paisaje narrativo, como cuando se 

presenta una manada de catso nda̱a̱ (‘venados’) que llega al pie del árbol de flor 

bailadora para comer las flores caídas: se sabe que esa flor es uno de sus 

alimentos favoritos en los meses de marzo y abril. Además, el conocimiento 

etnobiológico le da solvencia a la trama, como cuando el catsueꞌ (‘perro’) se 

muestra como el necesario como protector en del humano. Asimismo, esta red 

epistémica permite el desarrollo del texto, como cuando el cajnoomꞌ (‘tecolote’), el 

cajndyaa (‘cuervo’) son mostrados como necesarios para la comunicación de los 

humanos (los niños creadores) con el mundo animal a fin de acabar con el caos 

provocado con por Caluaꞌndyee a través de sus cantos onomatopéyicos 

portadores de mensajes guías.  

Ahora bien, a lo largo del capítulo pudo notarse que la mayor parte de las figuras 

en los textos de tradición oral amuzga son representadas por animales. Considero 

que esto se debe en gran medida a que la fauna es el depositario ideal para recibir 

representaciones de cualidades humanas, al menos en esta tradición: los 

amuzgos encuentran similitudes entre ellos mismos y los animales a través de 

características que van desde lo físico hasta lo conductual. En el aspecto físico 

tenemos que los niños creadores del sol y de la luna se transformaron en 

camarones (¡no en peces!) para adentrase al mundo acuático se transformaran en  

candiu (‘camarones’): los amuzgos saben que los candiu (‘caminan dentro del 

agua’), de manera semejante a los humanos en la tierra. Otro ejemplo de lo 

anterior es cuando el campesino afectado en sus cultivos le dijo al catsiaⁿ (‘jaguar’) 

tsaⁿ nnom ndooo (‘ojón’) nnom sto (‘cara de tecomate/cara grandota’): en el 



193 
 

aspecto conductual el hombre fuerte o poderoso suele compararse con el fuerte y 

bello catsiaⁿ (‘jaguar’), el hombre débil con el pequeño y astuto tyosu (‘conejo’).  

En este capítulo di cuenta de que las figuras faunísticas de los textos de tradición 

oral amuzga son portadoras de una gran cantidad de símbolos relevantes para la 

vida cultural que no sólo están vinculados con el control social (figuras morales), 

sino que también explican los vínculos entre humanos y naturaleza. De esta 

manera, la fauna en estos textos es el puente ideal mediante el cual la humanidad 

accede al mundo sagrado, aunque no a través de todos los animales, sino 

específicamente de aquellos de vida silvestre que les pertenecen a las entidades 

protectoras del mundo cósmico. Los animales domésticos, por pertenecer al 

humano, son incapaces de ofrecer ese vínculo cósmico. Este hecho permite 

comprobar que el humano es visto como una entidad desprovista de carga 

cósmica que requiere necesariamente de vínculos para acercarse a lo sagrado. 

Otros aspectos que dejan ver los textos amuzgos es que las entidades 

protectoras, al tener pequeñas participaciones, nos recuerdan lo que son y cuáles 

son sus papeles para el cosmos y para la humanidad: son guardianes que regulan 

el acceso a los recursos y defensa del equilibrio ecológico.  
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4. CONCLUSIONES 
 

Estudiar la manera en que los símbolos son creados e interpretados es un medio 

efectivo, aunque complejo, para discutir la estructura de las sociedades y la 

cognición humana. En particular, la exploración de las relaciones simbólicas entre 

humanos y animales, una labor analítica que implica un trabajo descriptivo a 

profundidad, es central para este cometido: los humanos hacemos uso de los 

animales no sólo como recursos alimentarios, compañeros de vida, medicina o 

herramientas, sino también como depósitos de atribuciones metafísicas. Desde 

luego, las culturas mesoamericanas no son la excepción. 

Abordar el tema del simbolismo animal de manera general es claramente una 

empresa riesgosa: además de que los símbolos pueden ser estudiados desde muy 

diferentes enfoques, la distribución de los grupos humanos, determinada por 

factores bióticos y abióticos, es a tal punto heterogénea que los esfuerzos 

comparativos fácilmente pueden llevar a dibujar conclusiones demasiado 

generales. Esta tesis pretendió ser un aporte a la discusión del simbolismo animal 

en el área a través del estudio de los textos de tradición oral de los amuzgos de 

Xochistlahuaca, Guerrero. 

A pesar de la diversidad cultural y biológica de Mesoamérica, muchos de los 

trabajos que se han realizado en torno al tema se centran en sólo algunas 

culturas: la maya (De la Garza 1995; Valverde Valdés 2004; Nájera Coronado 

2011), la nahua (López Austin 2006), la huichola (Furst y Nahmad 1972) y la 

tepehua (Williams García 1962) entre otras.  

Si tomamos en cuenta que las atribuciones simbólicas varían de una cultura a otra 

incluso al interior de un área cultural definida como Mesoamérica, tenemos que el 

estudio del simbolismo animal desde una perspectiva específica puede llegar a ser 

un campo fértil para la investigación. Desde luego, las pesquisas idealmente 

deben delimitarse a una grupo cultural dado, un tipo específico de fauna o una 

atribución simbólica en particular si se quiere mantener un rigor metodológico. 

Esta preocupación acompañó mi trabajo sobre las representaciones simbólicas de 

los animales en los textos de la tradición oral amuzga. El motivo por el que eché 
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mano de estos textos es la complejidad simbólica que caracteriza estas 

manifestaciones. Los textos de tradición oral son un repositorio ideal para el 

resguardo, la trasmisión y la perpetuación de los conocimientos y de la visión del 

mundo. 

Un punto que llamó mi atención desde los primeros acercamientos al estudio de la 

tradición oral amuzga fue el hecho de que pocos son los textos sin presencia de 

figuras faunísticas. No obstante, una aproximación más cercana al objeto de 

estudio me permitió matizar esta afirmación: por ejemplo, en el texto sobre el 

origen del día de muertos no hay mención alguna a animales; en ese mismo 

sentido, en el Cuento del mixteco con el rey (N8) la única presencia animal (la del 

guajolote) es meramente tangencial y además carente de carga simbólica alguna. 

Desde luego, la importante presencia de los animales en la tradición oral no es un 

exclusiva de los amuzgos. No sólo en Mesoamérica, sino prácticamente en todas 

las culturas agrícolas, en los animales se depositan cargas simbólicas complejas. 

El hecho de que los animales compartan con los humanos animacidad, 

intencionalidad, volición, además de ciclo de vida, los convierte en espejos ideales 

para la construcción de una variedad de relaciones semióticas. Por supuesto, 

estas propiedades no les son atribuidas de la misma manera a todos los animales: 

el conejo en N1 está animado, tiene volición y, sobre todo, una muy clara 

intencionalidad; en contraste, la gallina en N22 y N24 es presentada como un ser 

animado sin capacidad para ejercer voluntad o llevar a cabo actos intencionados. 

Asimismo, la religiosidad mesoamericana podría explicar también el hecho de que 

los textos de tradición oral sean a tal punto ricos en presencia animal. Es 

importante aclarar que, aunque éste es un tema interesante, mi investigación no 

se abocó a responder por qué los animales son el vehículo favorito para portar 

carga semánticas entre los amuzgos contemporáneos. 

Ahora bien, considero riesgoso emprender la interpretación de las cargas 

simbólicas animales en los textos de tradición oral sin atender primero a sus 

atribuciones naturales. Los seres humanos, en particular aquellos organizados en 

sociedades agrícolas, tienen un conocimiento profundo y refinado de la fauna que 

los rodea. Así pues, mi punto de partida para el estudio de los símbolos animales 
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son las teorías amuzgas sobre la fauna. Conocer la manera en que los amuzgos 

conciben los animales en su entorno natural resultó importante para tener una 

visión más cercana acerca de cómo deben ser interpretadas las figuras faunísticas 

de los textos de tradición oral.  

El entramado conceptual para llevar a cabo esta aproximación comenzó con la 

discusión de la noción de animal en la cultura amuzga contemporánea. Encontré 

que, si bien los animales y los humanos son considerados seres vivos dotados de 

animacidad, se diferencian claramente en su uso del razonamiento y del lenguaje: 

los animales actúan sólo de manera instintiva sin apego a reglas sociales y 

culturales; además, tienen un ente regulador de vida que los protege de la 

sobreexplotación, mientras que el humano es considerado en sí una entidad 

protectora. Esto quiere decir que el humano no está conceptualizado como animal, 

sino que pertenece a otra categoría. 

Al revisar los textos encontré que la noción de animalidad en los textos claramente 

no es la misma que en la vida cotidiana. La relación entre animales y humanos y la 

relación entre animales y otros animales es distinta a la de la vida cotidiana. Por 

ejemplo, el jaguar habla con un humano en N1 y el conejo se comunica con la 

lengua de los humanos con el Cabeza Cuate en N7. Esta evidencia apunta a que 

la tradición oral es un universo autocontenido en el marco del cual se deben 

interpretar las cargas simbólicas asociadas a las figuras animales. En este mismo 

sentido, ninguna figura animal tiene atribuciones físicas humanas. 

A pesar de lo anterior, considero que la oposición conceptual entre animales y 

humanos no basta para sostener el análisis de los símbolos animales dentro y 

fuera de los textos de tradición oral. Es importante entonces tratar de determinar 

cuáles son los tipos de animales en la zoología amuzga y cuál es la naturaleza del 

sistema en que están organizados, es decir, si éste responde o no a principios de 

coherencia y jerarquía. Asimismo, es relevante prestar particular atención a la 

clasificación lingüística de la fauna, sin que ésta llegue a ser una barrera 

conceptual infranqueable para discutir el simbolismo de estas figuras en los textos. 

Las clasificaciones lingüística y taxonómica resultado de la investigación del 

etnococnocimiento amuzgo me llevaron a formular dos preguntas de investigación. 
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Ahora bien, la primera fue: ¿el etnoconocimiento inspira las cargas semióticas de 

las figuras animales en los textos de tradición oral? La segunda: ¿cómo están 

configuradas las redes simbólicas construidas en torno a los animales en la 

tradición oral amuzga? 

La respuesta a la primera interrogante, producto de la revisión escrupulosa del 

etnoconocimiento sobre los animales, es en alguna medida afirmativa. En efecto, 

el conocimiento nativo es tomado en cuenta, si bien no totalmente, para la 

construcción de las cargas semióticas de las figuras animales. Sin embargo, esto 

ocurre sólo en parte. Como resultado del capítulo segundo de esta tesis logré 

observar que las figuras faunísticas tienen una dimensión semiótica parcialmente 

inspirada en sus características naturales; no obstante, según su papel en el texto, 

a los animales se les pueden atribuir otras cualidades que van desde lo humano a 

lo sobrenatural. Por supuesto, ello no implica la inexistencia de figuras con 

papeles meramente animales, es decir, carentes de cargas semióticas ulteriores. 

Para llegar a esta respuesta tuve que comparar las características de todas las 

figuras animales que encontré en los textos con su etnoclasificación. De esta 

manera, por ejemplo, el cachi (‘águila’) en dos de los textos (N16 y N17) es una 

figura central que sigue siendo un ave rapaz de acuerdo con el etnoconocimiento, 

pero que adquiere otro cuello con su respectiva cabeza; su tamaño es grande 

como para ser depredador de humanos (amuzgos), de ahí que sea el Cachi we 

xtyoꞌ (‘Águila de dos cuellos’). En este mismo tenor, el tyosu (‘conejo’) conserva su 

morfología y su rapidez, pero además recibe atributos humanos como la astucia y 

la malicia; en contraste, la caxti (‘gallina’) aparece con su papel habitual en la 

cotidianidad amuzga, siendo alimento sin carga simbólica asociada a los textos de 

tradición oral. Lo anterior apunta a que las figuras faunísticas de los textos de 

tradición oral están construidas en torno a ejes de transmisión ajenos a la 

propagación del conocimiento etnobiológico. 

Para responder la segunda pregunta construí una tipología con base en las 

funciones de las figuras animales en los textos de tradición oral. Este 

procedimiento metodológico resultó útil para confirmar que los animales son un 

medio a través del cual se transmiten y perpetuán valores medulares y saberes 
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que instruyen a los integrantes de la cultura y que están vinculados 

intrínsecamente con la estructura social. 

Si bien es claro que la tradición oral amuzga no está preocupada por transmitir 

etnoconocimientos zoológicos, es un hecho constatable que el conocimiento 

nativo no contradice las representaciones simbólicas. En este sentido, la mosca en 

las tres versiones del mito del Caluaꞌndyee (N21.0 a N21.2) tiene la misma función 

que en la vida cotidiana (a saber, ser el indicador biológico de un cuerpo muerto 

próximo al estado de descomposición); asimismo, el zorro en N5 sigue 

perteneciendo al tipo de fauna considerada cazadora, junto con el jaguar y el 

perro. 

Tal y como se esperaba, la revisión de las figuras animales con base en su función 

en los textos evidenció la existencia de dos tipos, centrales y periféricas. Las 

figuras centrales están configuradas para ser el eje en torno al cual se desarrolla 

la trama y hay tres tipos: (1) mitológicas, (2) éticas y (3) metamórficas. A su vez, 

las periféricas son las que dan sustento a la trama y son seis tipos: (1) de 

reciprocidad, (2) reveladoras, (3) herramienta, (4) inspiradoras, (5) alter ego y (6) 

digresivas. El contraste entre un tipo y otro se explica en términos de grado de 

complejidad semiótica. Los animales centrales pueden incluso mostrar 

atribuciones contradictorias. Por ejemplo, en la cultura amuzga el jaguar es seguro 

de sí mismo y además es considerado como excelente cazador; sin embargo, en 

los textos suele ser dejado en ridículo por su presa (el conejo o el burro) e 

inclusive por otros animales mucho más pequeños que ni siquiera figuran como su 

alimento (la tortuga o el cangrejo). Asimismo, el conejo es pequeño y miedoso, 

aunque en algunos textos es descrito como un poderoso observador que actúa 

con inteligencia para salir bien librado de su depredador, a quien incluso deja en 

ridículo.  

Las figuras complejas también pueden estar asociadas a la cosmogénesis (el 

Caluaꞌndyee da origen al sol y a la luna), a la transmisión de valores morales (la 

arrogancia del jaguar provoca el triunfo de los débiles) y a la transformación. Estas 

últimas figuras son particularmente complejas. Además de ser un recurso para 

desencadenar eventos en el texto, distinguen tipos: hay transformación de animal 
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a humano (la víbora dadora de agua), de humano a animal (los niños del mito del 

Caluaꞌndyee que se transforman en camarones) y ambigua (la garza que se 

transforma en mujer o la mujer que se transforma en garza). Asimismo, hay 

transformación atribuida (la garza se transforma temporal y reversiblemente) y 

definitiva (los niños se transforman en camarones para no regresar más a su 

forma humana). Indudablemente hace falta investigación para discutir este asunto 

a profundidad. Considero importante mencionar que además hay figuras animales 

periféricas asociadas a la metamorfosis como los casos de nahualismo en el texto 

de la culebra dadora de agua (N14). 

En el capítulo cuarto traté de determinar si el hábitat está o no relacionado con la 

complejidad simbólica de las figuras animales. El resultado de este análisis mostró 

claramente que la mayoría de las figuras complejas son de vida silvestre, un rasgo 

que los animales domésticos no suelen compartir. Así, el guajolote y la gallina en 

los textos son presentados como simple alimento para el humano frente al jaguar y 

la tortuga que portan valores morales variados; asimismo, observé la existencia de 

figuras intermedias en cuanto a carga semiótica como el burro de N8 que 

simboliza la humildad y la astucia o el venado que en N5 alude a la confianza y en 

N12 al aprendizaje. Considero que este hecho es elocuente en torno a la 

configuración del cosmos según los amuzgos: las entidades que moran lejos del 

ser humano y que por tanto no son del todo conocidas tienen un vínculo más 

estrecho con la religiosidad, el mundo mítico y el sistema de valores y creencias. 

Sin embargo, es importante aclarar que esta precisión no es una preocupación 

central en los textos, sino más bien puede ser considerada como producto de una 

serie de pequeñas proyecciones en los textos del conocimiento formalizado sobre 

la fauna. Así pues, es necesario atender a esta distinción en el marco de la 

taxonomía amuzga que le asigna a cada animal y a cada planta una entidad 

protectora, incluido el ser humano, sin que ello implique la renuncia a análisis 

ulteriores. 

En contraposición con lo anterior, las figuras periféricas tienen poca o nula carga 

semiótica; son más bien accesorias e inclusive pueden ser suprimidas sin afectar 
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la trama del texto, como por ejemplo el guajolote, que es mencionado en tanto que 

alimento y no muestra agencia o intencionalidad en ningún momento. 

En cuanto a la dimensión ética de los animales en los textos de tradición oral 

amuzga, es claro que éstos son parte del artefacto cultural para la socialización. 

Así, son transmisores efectivos de los valores éticos en términos de causa y 

consecuencia y también de autoconocimiento. La fauna es un medio para generar 

y regenerar un sistema estable de conocimientos y creencias, particularmente a 

través de las figuras animales éticas. Por tanto, es posible concluir que el estudio 

de las figuras animales revela también parte de la estructura social amuzga. 

El principal aporte de esta tesis con respecto a las figuras animales de carácter 

ético fue lograr determinar que el autoconocimiento es el punto de partida para la 

interacción social: el débil puede oponerse al poderoso siempre y cuando tome 

ventaja de su pequeño lugar en el mundo (como el cangrejo en N18 o el grillo en 

N13) y no vaya en contra de su esencia. En ese mismo tenor, la reciprocidad no 

puede ser entendida sino en el marco de las propiedades esenciales de cada ser 

(como el caso de las arrieras de N3).  

Asimismo, en los textos puede observarse que los amuzgos se saben parte de un 

sistema que debe estar equilibrado y al que, además, no pueden cuestionar. Un 

ejemplo de ello son el zancudo en N19 que se enfrentó a las fuerzas de la 

naturaleza y los animales que rompieron el equilibrio natural (el Caluaꞌndyee y el 

Cachi we xtyoꞌ) que necesitan ser aniquilados para que la vida se regenere. Estas 

atribuciones de las figuras animales ilustran la relación de los amuzgos con su 

entorno. 

 

�  

 

Independientemente de las distancias geográficas y culturales que separan a los 

grupos de humanos, éstos pueden y suelen compartir ciertos modos de 

organización, creencias y saberes, aunque es claro que la especificidad cultural es 

una constante en el mundo. Uno de los objetivos de esta tesis fue la discusión del 

mundo simbólico construido por los amuzgos de Xochistlahuaca. El eje en torno al 
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que gira la discusión es una de las facetas de la compleja relación entre seres 

humanos y animales. El hecho de que los animales juegan un papel importante en 

la tradición oral amuzga en tanto que portadores de saberes elementales de la 

cultura fue el punto de partida para entender mejor la manera en que este pueblo 

está en el mundo. Las figuras animales en los textos de tradición oral se diseñan 

en torno a motivaciones simbólicas variadas que deben ser analizadas a partir del 

texto mismo. Los amuzgos son una cultura observadora, con una relación muy 

cercana a su entorno, del que nutren sus símbolos y a partir del cual les dan 

sostén a algunas de sus ideas religiosas. Los animales en la tradición oral amuzga 

corresponden a un mundo distante de la vida real: más que representaciones de 

potencias naturales o de hechos bióticos, son depositarios de saberes y creencias 

organizados en un sistema que no siempre es coherente. Los textos tradicionales 

son una proyección de saberes y tienen la intención principal de fungir como uno 

de los resguardados de la memoria colectiva. 

Por otra parte, esta tesis buscó ser un aporte al análisis de la diversidad cultural 

en Mesoamérica. Desde mi perspectiva, las anotaciones que acompañan el 

trabajo enriquecen la discusión de las culturas mesoamericanas contemporáneas 

con observaciones precisas sobre una región poco estudiada; además, aportan un 

análisis que parte del etnoconocimiento y se dirige a la representación simbólica. 

Éste es un procedimiento metodológico relativamente novedoso que buscó en 

todo momento procurar una discusión pertinente desde el punto de vista amuzgo 

(etic). Espero haber conseguido este objetivo. Entender el sistema amuzgo para la 

clasificación de la fauna y sus repercusiones lingüísticas fue un camino que le dio 

solidez a las observaciones sobre el mundo simbólico de esta cultura, si bien es 

claro que la dinámica estudiada en los textos tiene cierta independencia con 

respecto al etnoconocimiento. 

 

�  

 

Esta tesis no hace más que abrir algunos de los caminos para discutir una 

variedad de temas importantes para el estudio de la cultura amuzga. Son muchas 
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las vetas que permanecieron inexploradas en este trabajo. Así pues, esta 

investigación no se centró en el estudio de la configuración retórica de los textos y 

tampoco quiso describir a profundidad sus circunstancias performativas. Mi 

intención fue la de discutir el simbolismo de la fauna dentro del marco 

interpretativo de los textos de tradición oral. Sin embargo, en mi acercamiento a 

estos discursos me pude percatar, aunque no demostrar, de que la tradición oral 

amuzga se reproduce en textos artísticamente configurados. De ahí que no todos 

los hablantes puedan narrar y tampoco que todos los narradores sean igualmente 

expertos. Ahora bien, considero que no haber descrito estos géneros de habla 

desde una perspectiva lingüística no empaña las conclusiones a las que pude 

llegar. No obstante, es un pendiente para los interesados en la filología 

mesoamericana ahondar al respecto.  

En cuanto a la circunstancia performativa, además de algunas noticias sobre el 

momento de narración que preciso en la sección sobre metodología, esta tesis no 

aporta material para la discusión de cómo y en qué ambiente son enunciados los 

textos. Nuevamente, desde mi óptica este hecho no invalida las observaciones 

que pude hacer, y abre un camino de investigación. 

Otro camino que decidí no explorar en esta investigación, pero que podría 

conducir a una mejor comprensión de las sociedades mesoamericanas es la 

discusión comparativa del simbolismo animal en una escala regional (amuzgos de 

Guerrero y de Oaxaca) y local (mixtecos, nahuas, mestizos y afromestizos). 

Considero que este trabajo puede ser fungir como un punto de partida para el 

estudio de las figuras animales cosmogónicas (por ejemplo, el Caluaꞌndyee, la 

culebra dadora de agua y el águila de dos cabezas), así como para la discusión de 

las relaciones entre humanos y animales en la Costa Chica de Guerrero. Desde 

luego, una comparación con Mesoamérica se antoja prometedora, aunque 

sumamente riesgosa. 

En cuanto a la comparación regional, el trabajo de campo me permitió constatar 

que la difusión de los textos de tradición oral no va de la mano con la variación 

lingüística y cultural, es decir, encontré más afinidades entre San Pedro Amuzgos, 

Oaxaca, y Xochistlahuaca, Guerrero, que entre versiones de un mismo texto 
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dentro de la Costa Chica. En particular, el mito del Caluaꞌndyee’ en San Pedro 

Amuzgos, más allá de la evidente variación lingüística, es prácticamente el mismo 

que se reproduce en Xochistlahuaca, mientras que las versiones de Zacualpan, 

Guerrero (situado a 12 kms. de Xochistlahuaca y con intensos vínculos 

comerciales), mostraron divergencias mayores, a pesar de que el código 

lingüístico es mucho más cercano que el oaxaqueño. Es un pendiente tratar de 

explicar estas variaciones y discutirlas en el marco de la historia amuzga. 

Finalmente, considero importante dejar en claro que los textos bajo estudio son 

vigentes: los amuzgos siguen reproduciéndolos. Sin embargo, la intencionalidad 

de los narradores y la respuesta del auditorio se han transformado profundamente. 

Con ello me refiero a que el contenido de los textos actualmente se asimila de 

manera inconsciente sin que los acompañen reflexiones explícitas en torno a su 

valor. Éste es también otro posible camino de investigación. 



204 
 

5. BIBLIOGRAFÍA 

 

Aguirre Pérez, I. Guadalupe. 2008. Amuzgos de Guerrero, Pueblos Indígenas del 

México Contemporáneo. Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas/Dirección General de Educación Indígena. México. 

Apóstol Polanco, Jair. 2014. Clases flexivas verbales en el amuzgo de 

Xochistlahuaca, Guerrero. Tesis de Maestría en Lingüística Indoamericana. 

CIESAS: México. 

Argueta, A. 1993. La naturaleza del México profundo. En Antropología breve de 

México, ed. Arizpe, L. Centro Regional de Investigaciones 

Multidisciplinarias, UNAM: México, pp. 215-244. 

Bauernschmidt, A. y B. López. 2000. Ncuee quiooꞌ ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ ñꞌeⁿ njoom ñequio 

ntꞌomcheⁿ. Nombres y naturaleza y más en el amuzgo de Xochistlahuaca. 

Manuscrito inédito. 

Benito García, A y M. López Juliana. 1998. Luaa sꞌaanaꞌ na ntquieeꞌ ndaa jndaa, 

tsjoom ꞌndyoocanseii. En Libro na teiljeii ñꞌeⁿ ñomndaa ndoꞌ ñomtsco, 

nachuunaꞌ cwento, ñꞌoom ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ tquie, cwento xꞌiaa, cantsiom ndoꞌ 

canto. Antología bilingüe de cuentos, leyendas, adivinanzas, canciones y 

cantos amuzgos, compilación de B. López. Manuscrito inédito. Dirección 

General de Culturas Populares (Unidad Regional Guerrero de Culturas 

Populares): Xochistlahuaca, Guerrero, pp. 45-46. 

Benito García, A y M. López Juliana. 1998. Quia na tueꞌ nequioomꞌ. En Libro na 

teiljeii ñꞌeⁿ ñomndaa ndoꞌ ñomtsco, nachuunaꞌ cwento, ñꞌoom ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ 

tquie, cwento xꞌiaa, cantsiom ndoꞌ canto. Antología bilingüe de cuentos, 

leyendas, adivinanzas, canciones y cantos amuzgos, compilación de B. 

López. Manuscrito inédito. Dirección General de Culturas Populares 

(Unidad Regional Guerrero de Culturas Populares): Xochistlahuaca, 

Guerrero, p. 48. 



205 
 

Berlin, B. 1974. Principles of Tzeltal Plant Classification: An Introduction to 

Botanical Ethnography of Mayan Speaking People of Highland Chiapas. 

Academic Press: Nueva York. 

Boas, Franz. 1922. Handbook of American Indian languages. Smithsonian 

Institution: Washington. 

Camero, B. 1975. Cwentoo' xioom' (‘Cuento del cangrejo’). Instituto Lingüístico de 

Verano y Dirección General de Educación Extraescolar en el Medio 

Indígena: México. 

Cuevas, S. 1985. Ornitología amuzga: Un análisis etnosemántico. Instituto 

Nacional de Antropología e Historia: México. 

Domínguez Santiago, Susana I. 2014. Cachi we xtyoꞌ (El águila de dos 

pescuezos). En Libro na tomti nntseiꞌnaⁿꞌ. Libro de lecturas. Mawilꞌueeꞌndyo̱ 

ljeii. Ñomndaa. Uso la lengua escrita. Amuzgo. Instituto Nacional de 

Educación para los Adultos: México. 

Enciclopedia de los Municipios de México. Recuperado en mayo de 2016 de 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/ 

Furst, P. T. y S. Nahmad. 1972. Mitos y Arte Huicholes. SEP: México. 

García, M. H. 1991. Leyendas de América. Susaeta Ediciones: Santo Domingo, 

República Dominicana. 

García, R. W. 1972. Mitos Tepehuas. SEP: México. 

De la Garza, M. 1995a. Aves sagradas de los mayas. UNAM: México. 

      2003b. El Universo Sagrado de la serpiente entre los mayas. 

UNAM: México. 

Geeraerts, D. 2006. Words and Other Wonders. Papers on Lexical and Semantic 

Topics. Ámsterdam: Mouton de Gruyter. 

Guilhem O. 1999. Los animales en el mundo prehispánico. Arqueología Mexicana . 

VI (35), pp. 4-14.  

Gómez Martínez, R. 1974. Cwentoo' catsjaⁿ (‘Cuento del Zancudo’). Instituto 

Lingüístico de Verano: Xochistlahuaca, Guerrero. 



206 
 

Guerrero, F. 2013. Chante’ wa xjul b’esniye’. Los animales y sus señales entre los 

tojolabales de Saltillo, Las Margaritas, Chiapas. Tesis de Maestría en 

Estudios Mesoamericanos. UNAM: México. 

De Jesús Arango, B. 1998a. Cwentooƒ Cañejo Ñequio Catsian. En Libro na teiljeii 

ñꞌeⁿ ñomndaa ndoꞌ ñomtsco, nachuunaꞌ cwento, ñꞌoom ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ tquie, 

cwento xꞌiaa, cantsiom ndoꞌ canto. Antología bilingüe de cuentos, leyendas, 

adivinanzas, canciones y cantos amuzgos, compilación de B. López. 

Manuscrito inédito. Dirección General de Culturas Populares (Unidad 

Regional Guerrero de Culturas Populares): Xochistlahuaca, Guerrero, pp. 

18-19. 

      1998b. Cwentooꞌ Pa̱a̱roꞌ. En Libro na teiljeii ñꞌeⁿ ñomndaa 

ndoꞌ ñomtsco, nachuunaꞌ cwento, ñꞌoom ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ tquie, cwento xꞌiaa, 

cantsiom ndoꞌ canto. Antología bilingüe de cuentos, leyendas, adivinanzas, 

canciones y cantos amuzgos, compilación de B. López. Manuscrito inédito. 

Dirección General de Culturas Populares (Unidad Regional Guerrero de 

Culturas Populares): Xochistlahuaca, Guerrero, p. 23. 

        1998c. Cwentooꞌ catscu ñequio snom. En Libro na teiljeii 

ñꞌeⁿ ñomndaa ndoꞌ ñomtsco, nachuunaꞌ cwento, ñꞌoom ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ tquie, 

cwento xꞌiaa, cantsiom ndoꞌ canto. Antología bilingüe de cuentos, leyendas, 

adivinanzas, canciones y cantos amuzgos, compilación de B. López. 

Manuscrito inédito. Dirección General de Culturas Populares (Unidad 

Regional Guerrero de Culturas Populares): Xochistlahuaca, Guerrero, p. 24. 

Kramsch, Claire. 1998. Language and Culture. Oxford: Oxford University Press. 

Krickeberg, W. 1985. Mitos y Leyendas de los Aztecas, Incas, Mayas y Muiscas. 

Fondo de Cultura Económica: México.  

Leff, E., A. Argueta, E. Boege y C. W. P. Gonҫalves. 2003. Más allá del sostenible: 

La construcción de una racionalidad ambiental para la sustentabilidad: Una 

visión desde América Latina. Medio Ambiente y Urbanización 9 (59). pp. 65-

108. 

López Austin, A. 1984a. Textos de medicina Náhuatl. UNAM: México. 

         2006b. Los mitos del Tlacuache. UNAM: México. 



207 
 

López, B. 1994a. Los maestros bilingües amuzgos de Xochistlahuaca, Guerrero, y 

la práctica docente en el medio indígena. Tesis de Licenciatura en 

Educación Indígena, Universidad Pedagógica Nacional: México. 

        1997b. Los amuzgos y el municipio de Xochistlahuaca, Guerrero. 

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias y Centro 

Amuzgo de Desarrollo Cultural: México. 

         2004c. Cwento ƒNaan Nnƒanncue Ñomndaa. Cuentos tradicionales 

amuzgos. Universidad Pedagógica Nacional, México. 

López, D. 2008. Cwii Tsƒiaan Cantyja ƒNaanƒ Quiooƒ Na Niom Ndeiƒnanquenƒ Na 

Quitquii Nnƒanncue Ñomndaa Suljaaƒ, Tsƒondaa Guerrero. (Estudio 

etnozoológico de los vertebrados utilizados en la alimentación de los 

amuzgos del municipio de Xochistlahuaca, Guerrero). Tesis de Licenciatura 

en Biología. Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM: México. 

López, L. E. 1989. Cultura y Educación. La naturaleza del lenguaje. En Antología 

de la Licenciatura en Educación Primaria y Licenciatura en Educación 

Primaria del Medio Indígena Plan 90. Secretaría de Educación Pública y 

Universidad Pedagógica Nacional: México, pp. 63-81. 

Lupo, A. 1999. “Los Animales en el México Prehispánico”. Arqueología Mexicana. 

Volumen VI (35). pp. 16-23 

Maldonado-Koerdell, M. 1940. “La etnobotánica tres puntos de vista y una 

perspectiva”. En Estudios etnobiológicos. Definición, relaciones y métodos 

de la etnobiología. BARRERA/A-Wirse: Xalapa, Veracruz, pp. 7-11. 

Mittermeier, R. y C. Goettsch. 1992. “La importancia de la diversidad biológica de 

México”. En México ante los retos de la biodiversidad, Sarukhán, J. y R. 

Dirzo (comps.). Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad: México, pp. 43-55. 

Montemayor. C. 1998. Arte y Trama en el Cuento Indígena. Fondo de Cultura 

Económica: México. 

Nájera Coronado, M. I. 2011. Monos y jaguares: danzas de recreación del cosmos. 

En Representaciones y espacios públicos en el área maya. Un estudio 



208 
 

interdisciplinario, Liendo, R. y Zalaquett F. (editores). UNAM: México, pp. 

215-232. 

Navarrete Linares, F. 2011. El origen de los pueblos del Valle de México. Los 

altépetl y sus historias. UNAM: México. 

Neyra, L. y L. Durand. 1998. Biodiversidad. En La diversidad biológica de México: 

Estudio de País 1998. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad: México. pp. 61-102. 

Néstor Rivera, M. 1998a. Cwentooꞌ casojnda̱a̱ xquie. En Libro na teiljeii ñꞌeⁿ 

ñomndaa ndoꞌ ñomtsco, nachuunaꞌ cwento, ñꞌoom ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ tquie, cwento 

xꞌiaa, cantsiom ndoꞌ canto. Antología bilingüe de cuentos, leyendas, 

adivinanzas, canciones y cantos amuzgos, compilación de B. López. 

Manuscrito inédito. Dirección General de Culturas Populares (Unidad 

Regional Guerrero de Culturas Populares): Xochistlahuaca, Guerrero, pp. 

34. 

Néstor Rivera, M. 1998b. Cwentooꞌ caspeii. En Libro na teiljeii ñꞌeⁿ ñomndaa ndoꞌ 

ñomtsco, nachuunaꞌ cwento, ñꞌoom ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ tquie, cwento xꞌiaa, cantsiom 

ndoꞌ canto. Antología bilingüe de cuentos, leyendas, adivinanzas, canciones 

y cantos amuzgos, compilación de B. López. Manuscrito inédito. Dirección 

General de Culturas Populares (Unidad Regional Guerrero de Culturas 

Populares): Xochistlahuaca, Guerrero, p. 36. 

Nida, E. 1975. Componential Analysis of Meaning. An Introduction to Semantic 

Structures. Mouton de Gruyter: París. 

Portal electrónico de la Fundación para el Avance de los Estudios 

Mesoamericanos. Recuperado en enero de 2015 de 

http://www.famsi.org/spanish/maps/linguistic.htm 

Portal electrónico del gobierno del Estado de Guerrero. Recuperado en febrero de 

2016 de http://guerrero.gob.mx/ 

Portal electrónico del Instituto Nacional y Estadística y Geografía. Recuperado en 

febrero de 2016 de http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-

geograficos/12/12071.pdf 



209 
 

Romero Sandoval, R. 2013. Zotz. El murciélago en la cultura maya. UNAM. 

Instituto de Investigaciones Filológicas: México 

Sarukhán, J., et al. 1996. Biological Conservations in a High Beta-diversity 

Country. En Biodiversity Science and Development: Towards a New 

Partnership,: Di Castri, F. y T. Younès (eds.). CAB International: Paris. pp. 

246-263. 

Sarukhán, J., P 1996. México Diversidad de Culturas. CEMEX: México. 

Sarukhán, J. y R. Dirzo (comps.). 1992. México ante los retos de la biodiversidad, 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad: México. 

Valverde, M. C. 2004. Balam. El jaguar a través de los tiempos y los espacios del 

universo maya. UNAM: México. 

Vázquez, M. A. 1996. “El amash y el pistoqué: un ejemplo de etnoecología de los 

chontales de Tabasco”. Revista Etnoecológica III (4-5). México. pp. 59-70. 

Whorf, B.L. 1956. Language, Thought, and Realit. Selected Writings of Benjamin 

Lee Whorf. J. B. Carroll (editor). Massachusetts Institute of Technology: 

Cambridge, Massachusetts. 

Zolla, C. y E. Zolla. 2004. Los pueblos indígenas de México 100 preguntas. UNAM: 

México. 



i 
 

Apéndice A 

El corpus 

 

En este apartado presento dos cuadros con información de los textos a los que tuve acceso para la investigación, cada 

uno contiene los respectivos títulos de los textos junto con sus respectivos datos de colecta: colector, fuente, fecha de 

grabación y duración; en el cuadro uno exhibo los que contienen figuras animales y que son los que se revisaron a lo 

largo de la investigación, en tanto que, en el cuadro dos muestro algunos ejemplos de textos carentes de figuras animales 
a los cuales también tuve acceso. 

 

Cuadro 1. Datos de los textos analizados con figuras animales. 

N° Nombre amuzgo Traducción Narrador Recolector Fuente Fecha de 
grabación Duración 

N1 Cwentooꞌ cañejo 
ñequio catsiaⁿ 

Cuento del conejo 
y el tigre Sin datos 

López 
Guzmán, 
Bartolomé 

López 
Guzmán B., 
2004 

Sin datos pp. 11-29 

N2 Cwentooꞌ chee Cuento del 
chocoyote Sin datos 

López 
Guzmán, 
Bartolomé 

López 
Guzmán B., 
2004 

Sin datos pp. 30-37 

N3 Cwentooꞌ xuatsioom Cuento del 
ahumado Sin datos 

López 
Guzmán, 
Bartolomé 

López 
Guzmán B., 
2004 

Sin datos pp. 38-43 



ii 
 

N4 Cwentooꞌ Pa̱a̱roꞌ tsaⁿ 
na ñetquiuꞌnnꞌaⁿ 

Cuento de Pedro 
el estafador Sin datos 

López 
Guzmán, 
Bartolomé 

López 
Guzmán B., 
2004 

Sin datos pp. 50-55 

N5 Cwentooꞌ tsuii Cuento de la 
tortuga Sin datos 

López 
Guzmán, 
Bartolomé 

López 
Guzmán B., 
2004 

Sin datos pp. 62-67 

N6 Cwentooꞌ tsaⁿ jñeeⁿꞌ  Cuento del pobre Sin datos 
López 
Guzmán 
Bartolomé 

López 
Guzmán B., 
2004 

Sin datos pp. 68-79 

N7 Cwentooꞌ 
xqueⁿcatyeⁿꞌnquiee 

Cuento del 
cabeza de cuate Sin datos 

López 
Guzmán, 
Bartolomé 

López 
Guzmán B., 
2004 

Sin datos pp. 80-85 

N8 Cwentooꞌ catsuee 
ñequio rey 

Cuento del 
mixteco con el rey Sin datos 

López 
Guzmán, 
Bartolomé 

López 
Guzmán B., 
2004 

Sin datos pp. 92-95 

N9 Cwentooꞌ Pa̱a̱roꞌ Cuento de Pedro Sin datos 
De Jesús 
Arango, 
Bertina 

Benito 
García A. 
et al. 1998 

Sin datos pp. 22-23 

N10 Cwentooꞌ catscu 
ñequio snom 

Cuento del 
marrano y el burro Sin datos 

De Jesús 
Arango, 
Bertina 

Benito 
García A. 
et al. 1998 

Sin datos p. 24 

N11 Cwentooꞌ snom 
ñequio catsiaⁿ 

Cuento del burro 
con el tigre Sin datos Néstor Rivera, 

Magdaleno 

Benito 
García A. 
et al. 1998 

Sin datos pp. 27-28 

N12 Cwentooꞌ casojnda̱a̱ 
xquie 

Cuento de la 
venada Sin datos 

Merino 
Martínez, 
Carmelo 

Benito 
García A. 
et al. 1998 

Sin datos p. 34 

N13 Cwentooꞌ caspeii Cuento del grillo Sin datos 
Merino 
Martínez, 
Carmelo 

Benito 
García A. 
et al. 1998 

Sin datos pp. 35-36 



iii 
 

N14 
Luaa sꞌaanaꞌ na 
ntquieeꞌ ndaa jndaa, 
tsjoom ꞌndyoocanseii 

Leyenda de la 
culebra de 
Cochoapa, Gro. 

Sin datos 

Benito García, 
Angelina y 
López Juliana, 
Macaria 

Benito 
García A. 
et al. 1998 

Sin datos pp. 43-46 

N15 Quia na tueꞌ 
nequioomꞌ 

Leyenda del 
eclipse de Sol Sin datos 

Benito García, 
Angelina y 
López Juliana, 
Macaria 

Benito 
García A. 
et al. 1998 

Sin datos pp. 47-48 

N16 Cachi we xtyoꞌ El águila de dos 
pescuezos Sin datos 

Domínguez 
Santiago, 
Susana I. 

INEA, 2014 Sin datos p. 14 

N17   

Los amuzgos de 
Cozoyoapan y el 
águila de dos 
cabezas 

Sin datos 
López 
Guzmán, 
Bartolomé 

López 
Guzmán B., 
1997 

Sin datos p. 14 

N18 Cwentoo' xioom' Cuento del 
cangrejo Sin datos Camero, 

Brígido (1975) ILV, 2015 Sin datos pp. 8-9 

N19 Cwentoo' catsjaⁿ Cuento del 
Zancudo Sin datos 

Gómez 
Martínez, 
Rufino (1974) 

ILV, 2015 Sin datos pp. 1-10 

N20 Tsaⁿ Tsꞌom Tsuee El Señor Corazón 
del Rayo 

Domínguez 
Lorenzo, 
Prudencio 

López 
Domínguez, 
Dydya 

Grabación 
19 
de octubre 
de 2012 

02' 11'' 

N21.0 Caluaꞌndyee   Martínez de 
Jesús, Roberto  

López 
Domínguez 
Dydya 

Grabación 5 de enero 
de 2011 06' 19'' 

N21.1 Caluaꞌndyee   Patrocinio, 
Cristina 

López 
Domínguez, 
Dydya 

Grabación 
19 
de octubre 
de 2012 

05' 35'' 
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N21.2 Caluaꞌndyee   

De la Cruz 
Marcial, Eladio  
y De Jesús de la 
Cruz, Tomasa 

López 
Domínguez, 
Dydya 

Grabación 
21 
de octubre 
de 2012 

08' 05'' 

N22 Catscaa  El pez Gómez García, 
Rosalino 

López 
Domínguez, 
Dydya 

Grabación 
06 
de febrero 
de 2011 

23' 50'' 

N23 Catscaa ntquiee colo El pez de siete 
colores 

Domínguez 
Lorenzo, 
Prudencio 

López 
Domínguez, 
Dydya 

Grabación 
19 
de enero 
de 2011 

20' 00'' 

N24 Tyochjoo nñ'eiⁿ caxua El niño con la 
garza 

De Jesús Cruz, 
Ricardo  

López 
Domínguez, 
Dydya 

Grabación 
20 
de enero 
de 2011 

26' 38'' 

N25 Tsaⁿjñeeⁿꞌ nequio 
Tsaⁿ Tsꞌom ꞌTycu 

El Pobre y el 
Señor Corazón de 
las Enfermedades 

De Jesús Cruz, 
Ricardo  

López 
Domínguez, 
Dydya 

Grabación 
21 
de enero 
de 2011 

17' 25'' 

N26   Juan Niño 
Domínguez 
Lorenzo, 
Prudencio 

López 
Domínguez, 
Dydya 

Grabación 
19 
de enero 
de 2011 

18' 07'' 

N27.0 Luaa na jnaꞌ tsjaⁿ 
nnꞌaⁿ 

El origen del 
humano 

Santiago de los 
Santos, María 
Florentina y 
Domínguez 
Lorenzo, 
Prudencio 

López 
Domínguez, 
Dydya 

Grabación 
19 
de enero 
de 2011 

04' 42'' 

N27.1 Luaa na jnaꞌ tsjaⁿ 
nnꞌaⁿ 

El origen del 
humano 

Patrocinio, 
Cristina 

López 
Domínguez, 
Dydya 

Grabación 
19 
de octubre 
de 2012 

03' 26'' 
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Cuadro 2. Ejemplos de textos revisados carentes de figuras animales. 

N° Nombre amuzgo Traducción Narrador Recolector Fuente 
Fecha de 
grabació
n 

Duración 

1 Cwentooꞌ yuscu jnda 
tsaⁿjndii 

Cuento de la hija del 
Diablo Sin datos 

López 
Guzmán, 
Bartolomé 

López 
Guzmán B., 
2004 

Sin datos pp. 44-49 

2 Cwentooꞌ Sa̱xue Cuento de José el celoso Sin datos 
López 
Guzmán, 
Bartolomé 

López 
Guzmán B., 
2004 

Sin datos pp. 56-61 

3 Cwentooꞌ Peilom Cuento de Pelón Sin datos 
López 
Guzmán, 
Bartolomé 

López 
Guzmán B., 
2004 

Sin datos pp. 86-91 

4 Cwentooꞌ nnꞌaⁿ 
ntqueeⁿ Cuento de los flojos Sin datos 

De Jesús 
Arango, 
Bertina 

Benito 
García A. 
et al. 1998 

Sin datos p. 25 

5 Cwentooꞌ tsꞌaⁿ tya Cuento del rico Sin datos Cruz Apóstol, 
Genaro 

Benito 
García A. 
et al. 1998 

Sin datos pp. 32-33 

6 

Chuii jnaⁿnaꞌ na 
cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ 
ncue Suljaaꞌ 
Ljo̱ꞌntsuee oo 
Ljo̱sanmarco 

Leyenda de cómo fue que 
los amuzgos de 
Xochistlahuaca, Gro., 
empezaron a venerar a 
las Piedras del Rayo o 
Piedras de San Marcos 

Sin datos López Juliana, 
Macaria 

Benito 
García A. 
et al. 1998 

Sin datos pp. 38-39 

7 
Chuii sꞌaanaꞌ na seiyuꞌ 
cwii tsꞌaⁿ na cwiquie 
lꞌoo 

Leyenda de cómo fue que 
una persona creyó de que 
los difuntos regresan en el 
Día de Muertos 

Sin datos López Juliana, 
Macaria 

Benito 
García A. 
et al. 1998 

Sin datos pp.40-42 
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En este apéndice presento el listado de las trecientas cuarenta y tres especies del 

taxa am
uzgo reconocidas por m

is inform
antes, las cuales fueron base im

portante 

para la realización de las etnoclasificaciones, ya que cada una se le ubicó en sus 

respectivas clasificaciones nativas. 
 1. 

C
achi caljeii : halcón fajado. 

2. 
C

achi jnaⁿ, cachi jnom
: gavilancillo estriado. 

3. 
C

achi ntoom
 : águila negra. 

4. 
C

achi seiꞌ : zopilote rey 

5. 
C

achi tꞌm
aaⁿ: águila real. 

6. 
C

achi toꞌ: lic lic. 

7. 
C

achi tsjom
: gavilán, la lechuza. 

8. 
C

achi xua, xua : guaco. 

9. 
C

achiaⁿꞌ: gallina ciega, larva de cigarra. 

10. C
achiaⁿꞌ tseiꞌ: oruga (de vello venenoso). 

11. C
achiꞌ: ratón, rata. 

12. C
achiꞌ cajñeⁿ, nchue: tlacuache. 

13. C
achm

eiⁿ: oruga. 

14. C
achom

: m
osca. 

15. C
achom

 w
ii: m

osca verde. 

16. C
achuꞌ: m

ilpiés, m
ilípedo. 

17. C
achꞌuaa: chicatana. 

18. C
ajnda̱a̱: abeja carpintera, cuco. 

19. C
ajndaa cajaaⁿ: rana am

arilla, rana leopardo, rana m
oteada. 

20. C
ajndaa ntoom

: rana toro, rana prieta, rana negra. 

21. C
ajndaa teiꞌ: rana arenosa. 

22. C
ajndyaa: cuervo. 

23. C
ajndye: zorro. 
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 24. C

ajnoom
ꞌ: tecolote, búho. 

25. C
ajnoom

ꞌ tꞌua: búho. 

26. C
aluuꞌ, chicalu: garrapatero. 

27. C
am

peiꞌxiꞌ: pichichi, el chichicuilote. 

28. C
anchiuuꞌ: insecto con alas. 

29. C
anchqueeⁿ: salam

andra. 

30. C
anchquiu seiꞌ: coguapochi. 

31. C
anchꞌioo: chivo, cabra. 

32. C
andeii, catoo candeii: cotorra bosquera. 

33. C
anduaaꞌ: abeja negra. 

34. C
aniom

ꞌ: cucurreal. 

35. C
anjeeⁿ: abejorro. 

36. C
anjm

eiiⁿꞌ: ácaro. 

37. C
antycw

eꞌ: araña. 

38. C
achꞌi: abeja. 

39. C
añejo, tyosu: conejo. 

40. C
asa̱ tꞌm

aaⁿ: sapo grande. 

41. C
asa̱ w

ii: rana ardilla. 

42. C
asaa caso: trepatronco m

anchado. 

43. C
asaa catsuu: pájaro serpiente. 

44. C
asaa caxtixquie: chirribisquero. 

45. C
asaa che nnjaⁿ: pavito roquero. 

46. C
asaa jndaa: sin dato. 

47. C
asaa jndya tsjo̱ꞌ: pescador gigante, M

artín. 

48. C
asaa jndyooꞌ: cerdito, pedorra. 

49. C
asaa ljeii canchiiꞌ: piquigrueso. 

50. C
asaa lotii: calandria. 

51. C
asaa lqueeⁿ: gorrión, negrito. 

52. C
asaa lula̱a̱: sin dato. 

53. C
asaa m

atiiñe liaa: sastrecito. 

54. C
asaa m

aw
intcoom

ñe tsꞌoom
: lim

pia tronco. 
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 55. C

asaa nchquiu: golondrina. 

56. C
asaa ncjo canjeiiⁿ: sastrecito. 

57. C
asaa nda̱: saltador, chorcha. 

58. C
asaa nda̱ chjoo: gorrión. 

59. C
asaa nda̱tꞌm

aaⁿ: saltador. 

60. C
asaa ndioom

: calandria café, bolsero costeño. 

61. C
asaa ndooꞌ: gallineta enana. 

62. C
asaa tsꞌom

 tsꞌoo: gallineta enana. 

63. C
asaa nluu: sin dato. 

64. C
asaa ntoom

: sin dato. 

65. C
asaa ntquieeꞌ colo: pavo real. 

66. C
asaa nꞌoom

 ndye: zancón pico am
arillo. 

67. C
asaa pa̱truu: gallineta. 

68. C
asaa sa̱: degollado. 

69. C
asaa sjo̱: gorrión m

orado. 

70. C
asaa sondaro: chinito, picotero, gorrión. 

71. C
asaa tioꞌ: chupa huevo. 

72. C
asaa tja: buscabreña. 

73. C
asaa tscoo: m

orom
illa. 

74. C
asaa tsiom

ꞌ: bolsero castaño. 

75. C
asaa tsjo̱: sin dato. 

76. C
asaa tyueꞌ: llanerito. 

77. C
asaa tsꞌaw

ee: m
osquero berm

ellón. 

78. C
asaa tyorojuiiꞌ: copetón costeño. 

79. C
asaa tyotseiꞌ: m

osquero. 

80. C
asaa w

ee: sin dato. 

81. C
asaa xqueⁿ ntom

: cabezón gris, gorjeador de capucha. 

82. C
asaa xtyoꞌ w

ee: degollado. 

83. C
asaa xua: trogón am

arillo. 

84. C
asaa xua nchjaaⁿꞌ: trogón violáceo. 

85. C
asaa luaꞌ: güicho, chiturí. 



ix 
 86. C

asaa luaꞌ chjoo: chatilla, güicho chico. 

87. C
asaa luaꞌ tsa̱a̱: sin dato. 

88. C
asaa luaꞌ tꞌm

aaⁿ: luis, güicho grande. 

89. C
asaa luaꞌ tsꞌom

 xqueⁿ che, casaa luaꞌ xqueⁿ che: copetón costeño, copetón. 

90. C
asaa luaꞌ xqueⁿche chjoo: copetón com

ún. 

91. C
asaa lueꞌ: zanate, clarinero. 

92. C
asaa lueꞌ jnda̱a̱: pico blanco. 

93. C
asaa nchꞌue: pacheco, chichibu. 

94. C
asaa tiiꞌ: pequeñín. 

95. C
asaaꞌluii: chachalaca, chichalaca. 

96. C
asaaꞌ saⁿ, tyosaⁿ: tuza. 

97. C
aseincooꞌ: segador. 

98. C
aso: caballo. 

99. C
aso jnda̱a̱: venado. 

100. 
C

aso ndye: toro. 

101. 
C

aso tsꞌoom
, catsuu tsꞌoom

: caballito de palo. 

102. 
C

aso xꞌeeⁿ: caballito de diablo. 

103. 
C

aspeii: grillo. 

104. 
C

ata: jején. 

105. 
C

ata ntyaꞌ: cuco, especie de jején. 

106. 
C

ata ta̱: jején, m
osquillo, m

osca del vinagre. 

107. 
C

ata̱ꞌ: cuco. 

108. 
C

ata̱ꞌ: sin dato. 

109. 
C

ataꞌtyuuꞌ: carpintero, ticotico, tico. 

110. 
C

ataꞌtyuuꞌ ꞌndya: carpintero barrador. 

111. 
C

ati chom
: gusano de luz, cocuyo. 

112. 
C

ati tsjoo: gallina ciega. 

113. 
C

ati pja̱: gusano de bolsa. 

114. 
C

ati seii: gusano de m
aíz. 

115. 
C

ati tsꞌoom
: gusano de palo. 

116. 
C

ati xꞌeeⁿ: góm
etro, gusano m

edidor. 
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 117. 

C
atiu chi: cam

arón de m
ar. 

118. 
C

atiu ljaaꞌ: cam
arón de flor. 

119. 
C

atiu nchjee: cocha. 

120. 
C

atiu ndyua: endoco. 

121. 
C

atiu tsjaꞌ: chacalín. 

122. 
C

atiu tsuaꞌ: com
arona de lodo. 

123. 
C

atiu tsꞌaaⁿ sto: chacalín. 

124. 
C

atjaaⁿ ndaa: pato silvestre. 

125. 
C

atoo: cotorra. 

126. 
C

atoꞌ: insecto. 

127. 
C

atsaaꞌ: tejón coatí. 

128. 
C

atsaaꞌ ndaa: nutria, perro de agua. 

129. 
C

atsa̱ canchiiꞌ: m
ariposa blanca. 

130. 
C

atsa̱ catsiooꞌ: m
ariposa azul. 

131. 
C

atsa̱ tjaⁿtsjoom
: polilla nocturna. 

132. 
C

atsaꞌ: guacam
aya verde. 

133. 
C

atsaꞌ bꞌio, tuuyaꞌ: tapa cam
ino. 

134. 
C

atsaꞌ tsjoꞌ: piscoy. 

135. 
C

atscaa cachuii: ballena. 

136. 
C

atscaa cajaaⁿ: ronco. 

137. 
C

atscaa jnda: blanquillo. 

138. 
C

atscaa ntoom
: sin dato. 

139. 
C

atscaa ntyeⁿꞌ: pote. 

140. 
C

atscaa ta̱sa: popoyote, siluro. 

141. 
C

atscaa teiꞌ: sin dato. 

142. 
C

atscaa ti: blanquillo. 

143. 
C

atscaa tseiꞌ: m
ojarra. 

144. 
C

atscaa tsjaaꞌ: trucha. 

145. 
C

atscaa tsjaⁿꞌ: laguate. 

146. 
C

atscaa tso̱ꞌ: chupapiedra. 

147. 
C

atscaa w
ii, catscaa ta̱nm

aaⁿ: chapulín verde. 
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 148. 

C
atscaa cheeꞌ: chapulín. 

149. 
C

atsco: piojo. 

150. 
C

atscoo tsjaaꞌ, catscoo ntoom
: iguana negra. 

151. 
C

atscoo tsꞌoom
: insecto palo. 

152. 
C

atscoo tyjoo: iguana verde. 

153. 
C

atscu: cerdo, m
arrano, cuche. 

154. 
C

atscu jnda̱a̱: jabalí de collar. 

155. 
C

atscu jndye: jabalí de labios blancos, senso. 

156. 
C

atscuu chioꞌ: avispa de panal parecido a la concha de arm
adillo. 

157. 
C

atscuu jnda̱a̱: avispa que hace panal de bola. 

158. 
C

atscuu nda̱nda̱: avispa de cola am
arilla. 

159. 
C

atscuu ndꞌei: sin dato. 

160. 
C

atscuu ndiom
: avispa hosca. 

161. 
C

atscuu tiu: avispa de panal trom
pudo. 

162. 
C

atscuu tcꞌoo: avispa de panal becerro. 

163. 
C

atscuu tscw
aa: avispa que hace panal de palo. 

164. 
C

atscuu tscom
: avispa polistes. 

165. 
C

atscuu tsꞌo: avispa de nido de tierra. 

166. 
C

atscuu tsom
ꞌ: avispa de nido tam

bor. 

167. 
C

atscw
aa 

168. 
C

atscw
aaⁿ: faisán. 

169. 
C

atseiꞌtyuaa: sin dato. 

170. 
C

atsiaⁿ cajneiiⁿ: leoncillo. 

171. 
C

atsiaⁿ jnda̱: gato m
ontés. 

172. 
C

atsiaⁿ ljeii ya: jaguar. 

173. 
C

atsiaⁿ ndo̱: tigrillo. 

174. 
C

atsiaⁿ nioom
, catscu nioom

: puerco espín. 

175. 
C

atsiaⁿ tscuu, catsiaⁿ xjaaⁿꞌ: oso horm
iguero. 

176. 
C

atsiaⁿ tꞌui: pum
a. 

177. 
C

atsiaⁿ xqueⁿtsa̱ : cabeza de viejo. 

178. 
C

atsiaꞌluii: urraca copetona. 
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 179. 

C
atsjaⁿ: zancudo. 

180. 
C

atsjo̱ cajaaⁿ: alacrán am
arillo. 

181. 
C

atsjo̱ ndaa: alacrán de agua, larva de ditisco. 

182. 
C

atsjo̱ ntoom
: alacrán negro. 

183. 
C

atsjom
: guajolote, pavo. 

184. 
C

atsjom
 jndyo colo: pavo ocelado. 

185. 
C

atsm
aaⁿꞌ tsꞌoom

 ljaaꞌntsuꞌ: oruga del árbol de flor de canalozuchitl. 

186. 
C

atsm
aⁿ: borrego 

187. 
C

atsoom
: cocodrilo. 

188. 
C

atsqueⁿꞌ: garrapata. 

189. 
C

atsu: codorniz. 

190. 
C

atsua: pinolillo. 

191. 
C

atsuaa: avispa halcón. 

192. 
C

atsuaꞌ: cucaracha. 

193. 
C

atsuaꞌ cachquio: cucaracha. 

194. 
C

atsuaꞌ cachuiiꞌ: escarabajo verde, cicindela m
orada. 

195. 
C

atsuaꞌ cachuꞌ: chinche. 

196. 
C

atsuaꞌ canioom
: chinche de jardín. 

197. 
C

atsuaꞌ cantꞌeii chjoo: escarabajo pelotero chico. 

198. 
C

atsuaꞌ casca: escarabajo. 

199. 
C

atsuaꞌ casm
aⁿ: escarabajo ciervo volante. 

200. 
C

atsuaꞌ chom
: cocuyo. 

201. 
C

atsuaꞌ nato: escarabajo de cam
ino. 

202. 
C

atsuaꞌ ndaa: chinche de agua, cucaracha de agua. 

203. 
C

atsuaꞌ nnom
 ndaa: zancudo de agua. 

204. 
C

atsuaꞌ nntꞌeii: escarabajo pelotero. 

205. 
C

atsuaꞌ nntꞌeii ntoom
: escarabajo pelotero negro. 

206. 
C

atsuaꞌ ntoom
: cucaracha negra. 

207. 
C

atsuaꞌ sꞌioo: escarabajo longicornios. 

208. 
C

atsuaꞌ sꞌom
 cajaⁿ: dorífora. 

209. 
C

atsuaꞌ ta̱ꞌ sꞌom
: m

ariquita. 
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 210. 

C
atsuaꞌ tsa̱: escarabajo azul. 

211. 
C

atsuaꞌ tsaꞌtsa̱a̱: escarabajo. 

212. 
C

atsuaꞌ tsuii chjoo, catsuaꞌ w
ee cantquioo: cochinilla. 

213. 
C

atsuaꞌ tsuii ndaa: cochinilla de hum
edad. 

214. 
C

atsueꞌ: perro. 

215. 
C

atsueꞌ tyuaa: coyote. 

216. 
C

atsuu chom
: rosy boa. 

217. 
C

atsuu lꞌeiiꞌ tsꞌom
: coralillo. 

218. 
C

atsuu nda̱: m
azacuate. 

219. 
C

atsuu ndaa: petatilla. 

220. 
C

atsuu ndooꞌ: sin dato. 

221. 
C

atsuu ntom
: tilcuate. 

222. 
C

atsuu so: boa, m
azacuata. 

223. 
C

atsuu to̱ꞌ: nauyaca, lechosa. 

224. 
C

atsuu tsaⁿꞌ: ciem
piés. 

225. 
C

atsuu tscw
a: ranera gargantilla, ranera verde, el hocico. 

226. 
C

atsuu tseiꞌnchquia: agujilla. 

227. 
C

atsuu tsja cajaaⁿ: culebra cascabel am
arilla, víbora cascabel am

arilla. 

228. 
C

atsuu tsja ntoom
: culebra cascabel negra, víbora cascabel negra. 

229. 
C

atsuu tsja tseiꞌ: culebra cascabel huesuda, víbora de cascabel huesuda. 

230. 
C

atsuu tsjaaꞌ: culebra arroyera. 

231. 
C

atsuu tsquiꞌ: lagarto enchaquirado. 

232. 
C

atsuu tsꞌo̱o̱: bejuquilla verde. 

233. 
C

atsuu tyueꞌ: culebra listada. 

234. 
C

atsuu w
ee: sin dato. 

235. 
C

atsuu xio: jiquim
illa, bejuquilla parda. 

236. 
C

atsuu xue: m
atorralera, tilcoate. 

237. 
C

atsꞌo̱: pulga. 

238. 
C

atsꞌo̱ tjaaⁿ : insecto. 

239. 
C

atuti: oruga quitupín. 

240. 
C

atutsiaⁿ: tarántula. 



xiv 
 241. 

C
atuꞌ jñaaⁿꞌ: güilota. 

242. 
C

atuꞌ lquii canchiiꞌ: palom
a de alas blancas. 

243. 
C

atuꞌ ndaa luee: gaviota. 

244. 
C

atuꞌ sm
aⁿ: torcaza ocotera. 

245. 
C

atuꞌ tsꞌoom
 jndya, catuꞌ ndyuaa xndya: palom

a dom
éstica. 

246. 
C

atuꞌ tyjoo: palom
a m

orada, torcaza m
orada. 

247. 
C

atuꞌ tyuii: palom
a cam

inera, palom
a barranquera. 

248. 
C

atyaꞌ sjo̱: picam
adero bebedor, pájaro m

ontañero. 

249. 
C

atyee: tequereque. 

250. 
C

atyjeꞌ canchꞌioo: oruga chivo. 

251. 
C

atyjeꞌ che: oruga café. 

252. 
C

atyjeꞌ tscw
a: oruga verde. 

253. 
C

atyjeꞌ tsm
aⁿ tꞌui: oruga coyuchi. 

254. 
C

atyjeꞌ xꞌeeⁿ: oruga. 

255. 
C

atyoom
: cuije, niño lagartija. 

256. 
C

axjaaⁿꞌ catsiaⁿ: tigrillo, horm
iga velluda. 

257. 
C

axjaaⁿꞌ chom
: horm

iga de fuego, diablitos. 

258. 
C

axjaaⁿꞌ cꞌee: horm
iga. 

259. 
C

axjaaⁿꞌ jnda̱a̱: horm
iga. 

260. 
C

axjaaⁿꞌ tsꞌoom
 nioom

 nnda̱: horm
iga del carnisuelo. 

261. 
C

axjaaⁿꞌ xꞌoom
: horm

iga roja. 

262. 
C

axjaaⁿꞌ nntꞌeii: horm
iga. 

263. 
C

axjaaⁿꞌ ntom
: horm

iga negra. 

264. 
C

axjaaⁿꞌ ntquioo: horm
iga velluda. 

265. 
C

axjaaⁿꞌ ñjeeⁿ: horm
iga carpintera. 

266. 
C

axjaaⁿꞌ ta̱: horm
iga roja. 

267. 
C

axjaaⁿꞌ tsꞌoom
 seincjaaⁿꞌ: horm

iga. 

268. 
C

axjaaⁿꞌ tsꞌoom
 sndaaꞌ: sin dato. 

269. 
C

axti: gallina. 

270. 
C

axti jnda̱a̱: perdíz gris, gallina de m
onte. 

271. 
C

axti jñaaⁿ: sin dato. 



xv 
 272. 

C
axti ndaa: polla de agua, pollito de agua. 

273. 
C

axuaa: garza blanca. 

274. 
C

axꞌe: com
ején con alas. 

275. 
C

axꞌo̱: grillo. 

276. 
C

axꞌoo: m
apache. 

277. 
C

aꞌnduuꞌ: tábano. 

278. 
C

aꞌnduuꞌ ntoom
: tábano negro. 

279. 
C

hcw
aⁿ bꞌio: geco. 

280. 
C

hcw
aⁿ caljeii: lagartija rayada. 

281. 
C

hcw
aⁿ cañeⁿꞌ, lunñeⁿꞌ: m

abuya. 

282. 
C

hcw
aⁿ saⁿ: roñito. 

283. 
C

hcw
aⁿ ta̱a̱: lagartija escam

osa costeña. 

284. 
C

hcw
aⁿ ta̱cooꞌ: escam

oso. 

285. 
C

hcw
aⁿ tsjoꞌ: cuije de agua, lagartija m

etálica. 

286. 
C

hcw
aⁿ tsuee: lagartija trepadora. 

287. 
C

hcw
aⁿ w

ee: salam
andra roja. 

288. 
C

hicarꞌeiiꞌ: chicharra. 

289. 
C

hioꞌ, casutio: arm
adillo. 

290. 
C

hjeeⁿ: com
adreja. 

291. 
C

huiiꞌ: perico. 

292. 
C

huiiꞌ ljaaꞌ: trogón, pájaro m
ontañero, pájaro verde. 

293. 
C

hm
eiiⁿ: gato. 

294. 
C

hꞌi: m
antis religiosa. 

295. 
C

hꞌioo: caracol 

296. 
Loro: loro. 

297. 
N

lꞌaa: m
artita, m

artucha, m
ico de noche. 

298. 
N

cuee: prim
avera. 

299. 
N

cuee ꞌndya: sin dato. 

300. 
N

iom
: grillo topo, cuco niño. 

301. 
N

tsjooꞌ tecolotillo cuatro ojo. 

302. 
Palaꞌtoo: pájaro bobo, m

om
oto de corona azul, turco. 
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 303. 

Saatoom
ꞌ: corre cam

ino. 

304. 
Scusquiaⁿꞌ: zacuaro. 

305. 
Siom

 cachuiiꞌ: chuparrosa verde, colibrí verde. 

306. 
Siom

 ljaaꞌ: m
ariposilla esfinge. 

307. 
Siom

 ndo: chuparrosa gigante, colibrí gigante. 

308. 
Siom

 ntoom
: chuparrosa m

orada, colibrí m
orado. 

309. 
Siom

 tsjoꞌ: caballito del diablo. 

310. 
Siom

 w
ee: chuparrosa rojiza, colibrí rojizo. 

311. 
Sjaⁿ: calandria. 

312. 
Sjaⁿ cachquio, sjaⁿ tꞌm

aaⁿ: zanate de oro, zacuilla. 

313. 
Sjaⁿ tiu: bolsero coliam

arillo. 

314. 
Snom

: burro. 

315. 
Snom

 jnda̱a̱: tapir, anteburro. 

316. 
Stꞌeiⁿ xqueⁿ ntom

: zopilote com
ún. 

317. 
Stꞌeiⁿ xtyoꞌ w

ee: zopilote, aurora cabeza roja. 

318. 
Tjaⁿchia: vam

piro. 

319. 
Tjaⁿtsjoom

 m
ayo: m

urciélago. 

320. 
Tjaⁿtsjoom

 tꞌm
aaⁿ: m

urciélago. 

321. 
Tqueeⁿꞌ: arriera. 

322. 
Tsom

paaꞌ casaanchꞌue: chichibul rayado. 

323. 
Tsuii ljaaꞌ: tortuga sabanera, tortuga de flor, tortuga de lom

a. 

324. 
Tsuii ndaaluee, caꞌnaaⁿꞌ: tortuga m

arina. 

325. 
Tsuii sooꞌ: tortuga negra, tortuga de lodo. 

326. 
Tsꞌeiⁿ: zorrillo. 

327. 
Tyji, ji: carroñero. 

328. 
Tyoruñaⁿꞌ, Truñaⁿꞌ: carpintero. 

329. 
Tyotso ardilla. 

330. 
Tyotso ꞌtjaⁿ: ardilla voladora. 

331. 
Tyotso ꞌndya: ardilla listada. 

332. 
Xam

buuꞌ, caxam
puu: cunacao, horm

iga león. 

333. 
Xeeⁿncoo ndaa: agachona, chum

bío. 



xvii 
 334. 

Xeeⁿncoo tsa̱a̱: tortolita gris, cucucha gris. 

335. 
Xeeⁿncoo tsꞌo: tortolita roja, cucucha roja. 

336. 
X

iluu : chupapiedra. 

337. 
Xioom

ꞌ ndaaluee: cangrejo del m
ar. 

338. 
Xioom

ꞌ suu: cangrejo. 

339. 
Xm

aaⁿꞌ: sin dato. 

340. 
Xm

aⁿꞌ: tucán, tucancillo, pitoreal, picoreal. 

341. 
Xꞌa: tingüiliche. 

342. 
C

asu: m
ula. 

343. 
C

aluaꞌndyee 



 

xviii 
 

APÉN
D

IC
E C

 FIC
H

AS ETN
O

ZO
O

LÓ
G

IC
AS 

 Este apéndice contiene fichas con inform
ación de la fauna conocida por los 

am
uzgos, esto desde la perspectiva del conocim

iento nativo. C
ada organism

o es 

ubicado 
en 

sus 
respectivas 

etnoclasificaciones. 
La 

inform
ación 

se 
obtuvo 

m
ediante la realización 

de 
entrevistas 

aplicadas 
a 

algunas 
personas 

de la 

com
unidad, expertos en tem

as de fauna y tradición oral. 

 1. C
achi caljeii (a m

 a a; pl. canti caljeii): halcón fajado. 

ca-chi-caljeii 
C

L-O
N

O
M

: sonido.de.aves.rapaces-m
arcas 

‘Anim
al que hace el sonido chi y que tiene m

arcas’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del m
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  



 

xix 
  

Por hábitos alim
enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por hábitos alim

enticios: 

 
 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del conejo y el tigre (N

1), C
uento del ahum

ado (N
3), El águila de dos 

cuellos (N
16) y Los am

uzgos de C
ozoyoapan y el águila de dos cabezas (N

17). 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los C
achi (aves rapaces), que está conform

ado por ocho 
variedades. 
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 2. C

achi jnaⁿ, cachi jnom
 (a m

 a-b; pl. canti jnaⁿ, canti jnom
): gavilancillo 

estriado. 

ca-chi-jnaⁿ 
C

L-O
N

O
M

: sonido.de.aves.rapaces-¿? 
‘Anim

al que hace el sonido chi y que ¿?’ 
 ca-chi-jnom

 
C

L-O
N

O
M

: sonido.de.aves.rapaces-telar 
‘Anim

al que hace el sonido chi y que tiene la cola parecida al telar’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por hábitos alim

enticios: 

 
 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 



 

xxi 
 C

uento del conejo y el tigre (N
1), C

uento del ahum
ado (N

3), El águila de dos 
cuellos (N

16) y Los am
uzgos de C

ozoyoapan y el águila de dos cabezas (N
17). 

N
otas: Pertenece al grupo de los C

achi (aves rapaces), que está conform
ado por 

ocho variedades. 
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 3. C

achi ntoom
 (a m

 m
; pl. canti ntoom

): águila negra. 

ca-chi-ntoom
 

C
L-O

N
O

M
: sonido.de.aves.rapaces-negro 

‘Anim
al que hace el sonido chi y que es de color negro’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por hábitos alim

enticios: 

 
 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del conejo y el tigre (N

1), C
uento del ahum

ado (N
3), El águila de dos 

cuellos (N
16) y Los am

uzgos de C
ozoyoapan y el águila de dos cabezas (N

17). 

N
otas: 



 

xxiii 
 Pertenece al grupo de los C

achi (aves rapaces), que está conform
ado por ocho 

variedades. 

 
 



 

xxiv 
 4. C

achi seiꞌ (a m
 m

; pl. canti seiꞌ): zopilote rey 

ca-chi-seiꞌ 
C

L-O
N

O
M

: sonido.de.aves.rapaces-carne 
‘Anim

al que hace el sonido chi y que com
e carne’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por hábitos alim

enticios: 

 
 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del conejo y el tigre (N

1), C
uento del ahum

ado (N
3), El águila de dos 

cuellos (N
16) y Los am

uzgos de C
ozoyoapan y el águila de dos cabezas (N

17). 

N
otas: 



 

xxv 
 Pertenece al grupo de los C

achi (aves rapaces), que está conform
ado por ocho 

variedades. 
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 5. C

achi tꞌm
aaⁿ (a m

 b; pl. canti tꞌm
aaⁿ): águila real. 

ca-chi-tꞌm
aaⁿ 

C
L-O

N
O

M
: sonido.de.aves.rapaces-grande 

‘Anim
al que hace el sonido chi y de gran tam

año’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por hábitos alim

enticios: 

 
 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del conejo y el tigre (N

1), C
uento del ahum

ado (N
3), El águila de dos 

cuellos (N
16) y Los am

uzgos de C
ozoyoapan y el águila de dos cabezas (N

17). 

N
otas: 



 

xxvii 
 Pertenece al grupo de los C

achi (aves rapaces), que está conform
ado por ocho 

variedades. 
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 6. C

achi toꞌ (a m
 m

; pl. canti toꞌ): lic lic. 

ca-chi-toꞌ 
C

L-O
N

O
M

: sonido.de.aves.rapaces-basura 
‘Anim

al que hace el sonido chi y que tiene las plum
as que sim

ulan ser hojarasca 
en proceso de descom

posición’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por hábitos alim

enticios: 

 
 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del conejo y el tigre (N

1), C
uento del ahum

ado (N
3), El águila de dos 

cuellos (N
16) y Los am

uzgos de C
ozoyoapan y el águila de dos cabezas (N

17). 

N
otas: 



 

xxix 
 Pertenece al grupo de los C

achi (aves rapaces), que está conform
ado por ocho 

variedades. 

Toꞌ actualm
ente se utiliza para designar todo tipo de basura, sin em

bargo queda 
en la m

em
oria que antes del siglo XX para los am

uzgos el único tipo de basura 
que existía era la orgánica, com

o la hojarasca, palos en descom
posición, 

cáscaras, etcétera. Por tanto, es posible sostener que las plum
as de esta águila 

sim
ulan ser hojarasca en descom

posición. 

 
 



 

xxx 
 7. C

achi tsjom
 (a m

 b; pl. canti njom
): gavilán, la lechuza. 

ca-chi-tsjom
  

C
L-O

N
O

M
: sonido.de.aves.rapaces-noche 

‘Anim
al que hace el sonido chi y que es nocturno’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por hábitos alim

enticios: 

 
 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

Por que anuncian algo: 

Q
uiooꞌ na cw

ileintii cw
ii nnom

 (‘Anim
ales que anuncian algo’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del conejo y el tigre (N

1), C
uento del ahum

ado (N
3), El águila de dos 

cuellos (N
16) y Los am

uzgos de C
ozoyoapan y el águila de dos cabezas (N

17). 



 

xxxi 
 N

otas: 

Pertenece al grupo de los C
achi (aves rapaces), que está conform

ado por ocho 
variedades. 

C
uando cachi tsjom

 canta cerca de una casa o casas, es que se anuncia la m
uerte 

cercana de alguien que vive por el rum
bo donde cantó. 

 
 



 

xxxii 
 8. C

achi xua, xua
 (a m

 a-b, a-b; pl. canti xua, xua): guaco. 

ca-chi-xua 
C

L-O
N

O
M

: sonido.de.aves.rapaces-O
N

O
M

: sonido.xua 
‘Anim

al que hace el sonido chi y que hace el sonido xua’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por hábitos alim

enticios: 

 
 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

Por que anuncian algo: 

Q
uiooꞌ na cw

ileintii cw
ii nnom

 (‘Anim
ales que anuncian algo’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del conejo y el tigre (N

1), C
uento del ahum

ado (N
3), El águila de dos 

cuellos (N
16) y Los am

uzgos de C
ozoyoapan y el águila de dos cabezas (N

17). 



 

xxxiii 
 N

otas: 

Pertenece al grupo de los C
achi (aves rapaces), que está conform

ado por ocho 
variedades. 

El sonido particular que hace es m
uy sim

ilar a la palabra xua. 

Esta ave rapaz no hace el sonido chi sin em
bargo conserva la glosa por su 

aspecto, se parece a las águilas. 

C
uando canta cerca de una casa o casas, es que anuncia la m

uerte cercana de 
alguien que vive por ese rum

bo donde cantó. 

Si bien su origen es la onom
atopeya, nótese que el significado etim

ológico del 
cachi xua no em

pata con la clasificación, ya que cachi se refiere por antonom
asia 

a las aves rapaces. 

                 
 



 

xxxiv 
 9. C

achiaⁿꞌ (a a-b; pl. caniaⁿꞌ): gallina ciega, larva de cigarra. 
ca-chiaⁿꞌ  
C

L-¿? 
‘Anim

al chiaⁿꞌ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tyuaa (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de la Tierra’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na nioom

ndye (‘Anim
ales lentos’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por hábitos alim

enticios: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ nchꞌioo ndoꞌ quitquii ts’o (‘Anim

ales que com
en 

raíces y tierra’) 

 
 



 

xxxv 
 10.  C

achiaⁿꞌ tseiꞌ (a a-b b; pl. caniaⁿꞌ ndeiꞌ): oruga (de vello venenoso). 
ca-chiaⁿꞌ- tseiꞌ 
C

L-¿?-hueso 
‘Anim

al chiaⁿꞌ esquelético’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tyuaa (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de la Tierra’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na nioom

ndye (‘Anim
ales lentos’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por hábitos alim

enticios: 

 
 

Q
uiooꞌ na quitquii tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

 
 



 

xxxvi 
 11. C

achiꞌ (a a; pl. candiꞌ):ratón, rata. 
ca-chiꞌ 
C

L-enano 
‘Anim

al enano’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na tsꞌiaaⁿndye (‘Anim

ales sucios’) 

 
Por hábitos alim

enticios: 

 
 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ chaꞌtso nnom

 ꞌnaⁿ  (‘Anim
ales que com

en de todo’) 

 
Por nocivos: 

 
 

Q
uiooꞌ na ndꞌandye (‘Anim

ales dañeros’) 

 
 



 

xxxvii 
 12. C

achiꞌ cajñeⁿ, nchue (a a a m
, b; pl. candiꞌ cajñeⁿ, nchue): tlacuache. 

ca-chiꞌ-cajñeⁿ 
C

L-enano 
‘Anim

al enano cajñeⁿ’ 

nchue  
¿? 
‘N

chue’ 
 Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na tsꞌiaaⁿndye (‘Anim

ales sucios’) 

 
Por hábitos alim

enticios: 

 
 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ chaꞌtso nnom

 ꞌnaⁿ  (‘Anim
ales que com

en de todo’) 

 
Por nocivos: 

 
 

Q
uiooꞌ na ndꞌandye (‘Anim

ales dañeros’) 



 

xxxviii 
  

Por uso m
edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

                         
 



 

xxxix 
 13. C

achm
eiⁿ (a m

; pl. cajnm
eiⁿ): oruga. 

ca-chm
eiⁿ 

C
L-¿? 

‘Anim
al chm

eiⁿ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na nioom

ndye (‘Anim
ales lentos’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por hábitos alim

enticios: 

 
 

Q
uiooꞌ na quitquii tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

    
 



 

xl 
 14. C

achom
 (a m

; pl. cañom
): m

osca. 

ca-chom
 

C
L- ¿? 

‘Anim
al chom

’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

Por hábitos alim
enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na tsꞌiaaⁿndye (‘Anim

ales sucios’) 

 
Por hábitos alim

enticios: 

 
 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ chaꞌtso nnom

 ꞌnaⁿ  (‘Anim
ales que com

en de todo’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
aluaꞌndyee (N

21.0-2) 

  
 



 

xli 
 15. C

achom
 w

ii (a m
 m

; pl. cañom
 w

ii): m
osca verde. 

ca-chom
-w

ii 
C

L-¿?-verde.obscuro 
‘Anim

al chom
 verde obscuro’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

Por hábitos alim
enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na tsꞌiaaⁿndye (‘Anim

ales sucios’) 

 
Por hábitos alim

enticios: 

 
 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ chaꞌtso nnom

 ꞌnaⁿ  (‘Anim
ales que com

en de todo’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
aluaꞌndyee (N

21.0-2) 

  
 



 

xlii 
 16. C

achuꞌ (a m
; pl.cantyuꞌ): m

ilpiés, m
ilípedo. 

ca-chuꞌ 
C

L-¿? 
‘Anim

al chuꞌ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tyuaa (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de la Tierra’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na nioom

ndye (‘Anim
ales lentos’) 

Por hábitos alim
enticios y aseo: 

 
Q

uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim
ales lim

pios’) 

 
Por hábitos alim

enticios: 

 Q
uiooꞌ na quitquii tsꞌo (‘Anim

ales que com
en tierra’) 

   
 



 

xliii 
 17. C

achꞌuaa
 (a m

; pl. cantyꞌuaa): chicatana. 

ca-chꞌuaa 
C

L- sala de puericultura para las larvas 
‘Anim

al que tiene una sala de puericultura para las larvas’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tyuaa (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de la Tierra’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por hábitos alim

enticios: 

 
 

Q
uiooꞌ na quitquii tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

   
 



 

xliv 
 18. C

ajnda̱a̱ (a b-m
): abeja carpintera, cuco. 

ca-jnda̱a̱ 
C

L-m
onte 

‘Anim
al del m

onte’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

Por hábitos alim
enticios y aseo: 

 
Q

uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim
ales lim

pios’) 

 
Por hábitos alim

enticios: 

Q
uiooꞌ na quiw

e tsiom
ꞌ ljaaꞌ (‘Anim

ales que beben m
iel de las flores’) 

   
 



 

xlv 
 19. C

ajndaa cajaaⁿ (a m
-a a m

; pl. candaa cajaaⁿ): rana am
arilla, rana 

leopardo, rana m
oteada. 

ca-jndaa-cajaaⁿ 
C

L- poza-am
arillo 

‘Anim
al que vive en pozas de color am

arillo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo tueeꞌndye (‘Anim

ales que van saltando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

 
 



 

xlvi 
 20. C

ajndaa ntoom
 (a m

-a m
; pl. candaa ntoom

): rana toro, rana prieta, rana 
negra. 

ca-jndaa-ntoom
 

C
L- poza-negro 

‘Anim
al que vive en pozas de color negro’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo tueeꞌndye (‘Anim

ales que van saltando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

 
 



 

xlvii 
 21. C

ajndaa teiꞌ (a m
-a m

 pl. candaa teiꞌ): rana arenosa. 

ca-jndaa-teiꞌ 
C

L-poza-arena 
‘Anim

al que vive en pozas de piel arenosa’ 

Taxa 

Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo tueeꞌndye (‘Anim

ales que van saltando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

  
 



 

xlviii 
 22. C

ajndyaa
 (a m

; pl. candyaa): cuervo. 

ca-jndyaa 
C

L-O
N

O
M

: sonido. jndyaa 
‘Anim

al que hace el sonido jndyaa’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
aluaꞌndyee (N

21.0-2). 

  
 



 

xlix 
 23. C

ajndye
 (a m

; pl. candye): zorro. 

ca-jndye 
C

L-¿? 
‘Anim

al jndye’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

Por nocivos: 

 
 

Q
uiooꞌ na ndꞌandye (‘Anim

ales dañeros’) 

 
Por que anuncian algo: 

 Q
uiooꞌ na cw

ileintii cw
ii nnom

 (‘Anim
ales que anuncian algo’) 



 

l 
 N

arraciones en las que aparece: 

C
uento de la tortuga (N

5). 

N
otas: 

Si se llega a oír su aullido o a verlo, quiere decir que se acerca la m
uerte de 

alguien; quien lo ve va a sentir su cabeza grande, pues trae la cabeza del m
uerto. 

                     
 



 

li 
 24. C

ajnoom
ꞌ (a a; pl. canoom

ꞌ): tecolote, búho. 

ca-jnoom
ꞌ 

C
L-¿? 

‘Anim
al jnoom

ꞌ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

Por que anuncian algo: 

Q
uiooꞌ na cw

ileintii cw
ii nnom

 (‘Anim
ales que anuncian algo’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
aluaꞌndyee (N

21.0-2). 



 

lii 
 N

otas:  

Anuncia cuando está cerca la m
uerte de alguien. 

                       
 



 

liii 
 25. C

ajnoom
ꞌ tꞌua

 (a a b; pl. canoom
ꞌ ndꞌua): búho. 

ca-jnoom
ꞌ-tꞌua  

C
L-¿?-pedazo.de.algo.cortado 

‘Anim
al jnoom

ꞌ pequeño com
o un trozo cortado’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

Por que anuncian algo: 

Q
uiooꞌ na cw

ileintii cw
ii nnom

 (‘Anim
ales que anuncian algo’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
aluaꞌndyee (N

21.0-2). 



 

liv 
 N

otas:  

Si canta cerca de casas es que anuncia que está cerca la m
uerte de alguien. 

                         
 



 

lv 
 26. 

C
aluuꞌ, chicalu

 (b b; b b b): garrapatero. 

ca-luuꞌ 
C

L-¿? 
‘Anim

al luuꞌ’ 

chi-ca-lu 
¿?-¿?-¿? 
‘C

hicalu’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

Por que anuncian algo: 

Q
uiooꞌ na cw

ileintii cw
ii nnom

 (‘Anim
ales que anuncian algo’) 



 

lvi 
 N

otas: 

Adivino de las lluvias y de sus tipos: si está en el sol y abre las alas, entonces 
lloverá con viento, y si está entre las hojas y abre sus alas, entonces lloverá 
norm

al. 

                      
 



 

lvii 
 27. 

C
am

peiꞌxiꞌ (m
 b a): pichichi, el chichicuilote. 

ca-m
peiꞌ-xiꞌ 

C
L-¿?-¿? 

‘Anim
al m

peiꞌ xiꞌ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

   
 



 

lviii 
 28. 

C
anchiuuꞌ (a a): insecto con alas. 

ca-nchiuuꞌ 
C

L-que.orina.a.cada.rato 
‘Anim

al que orina a cada rato’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

   
 



 

lix 
 29. 

C
anchqueeⁿ (a m

): salam
andra. 

ca-nchqueeⁿ 
C

l-flojo 
‘Anim

al flojo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na nioom

ndye (‘Anim
ales lentos’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

   

 
 



 

lx 
 30. 

C
anchquiu seiꞌ (a m

 m
): coguapochi. 

ca-nchquiu-seiꞌ 
C

L- nube.carne 
‘Anim

al que trae en el cuello plum
as que sim

ulan una nube y que com
e carne’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

    
 



 

lxi 
 31. 

C
anchꞌioo (a a): chivo, cabra. 

ca-nchꞌioo 
C

L-raíz 
‘Anim

al que com
e raíces’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ (‘Anim
ales que cuida el hum

ano’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na xcw

eyandye (‘Anim
ales m

edianos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

Por nocivos: 

 
 

Q
uiooꞌ na ndꞌandye (‘Anim

ales dañeros’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

N
arraciones en las que aparece: 



 

lxii 
 Leyenda de la culebra de C

ochoapa, G
ro. (N

14). 

                        
 



 

lxiii 
 32. C

andeii, catoo candeii (a m
, a a a m

): cotorra bosquera. 

ca-ndeii 
C

L- olor.fuerte.a.cosa.fresca.ejem
.yerba.y.sangre 

‘Anim
al con olor fuerte a cosa fresca com

o la yerba y la sangre’ 

ca-too-ca-ndeii 
C

L-ancho.C
L-olor.fuerte.a.cosa.fresca ejem

.yerba.y.sangre 
‘Anim

al ancho con olor fuerte a cosa fresca com
o la yerba y la sangre’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na ya nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

 
 



 

lxiv 
 33. C

anduaaꞌ (a a): abeja negra. 

ca-nduaaꞌ 
C

L-¿? 
‘Anim

al nduaaꞌ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e tsiom
ꞌ ljaaꞌ (‘Anim

ales que beben m
iel de las flores’)  

   
 



 

lxv 
 34. C

aniom
ꞌ (a m

): cucurreal. 

ca-niom
ꞌ 

C
L-sangre 

‘Anim
al con color sim

ilar a la sangre’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e tsiom
ꞌ ljaaꞌ (‘Anim

ales que beben m
iel de las flores’)  

    
 



 

lxvi 
 35. C

anjeeⁿ (a a): abejorro. 

ca-njeeⁿ 
C

L-delgado 
‘Anim

al de alas delgadas’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e tsiom
ꞌ ljaaꞌ (‘Anim

ales que beben m
iel de las flores’)  

N
arraciones en las que aparece: 

 
El C

uento del conejo y el tigre (N
1). 

  
 



 

lxvii 
 36. C

anjm
eiiⁿꞌ (a m

; pl. canm
eiiⁿꞌ): ácaro. 

ca-njm
eiiⁿꞌ 

C
L-¿? 

‘Anim
al njm

eiiⁿꞌ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na nioom

ndye (‘Anim
ales lentos’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na tsꞌiaaⁿndye (‘Anim

ales sucios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e niom
ꞌ (‘Anim

ales que beben sangre’) 

N
otas: 

Ácaro de pollos y guajolotes, no piojos de pollos. 

  
 



 

lxviii 
 37. C

antycw
eꞌ (a b): araña. 

ca-ntycw
eꞌ 

C
L-telaraña 

‘Anim
al que hace telaraña’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

    
 



 

lxix 
 38. C

achꞌi (a m
; pl. candꞌi): abeja. 

ca-chꞌi 
C

L-chꞌi 
‘Anim

al chꞌi’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e tsiom
ꞌ ljaaꞌ (‘Anim

ales que beben m
iel de las flores’)  
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 39. C

añejo, tyosu
 (m

 m
 b, m

 m
): conejo. 

ca-ñejo 
‘Préstam

o del español’ 

tyo-su 
C

L-planicie 
‘Señor de las planicies’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ jnda̱ (‘Anim

ales que com
en pasto’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del conejo y el tigre (N

1), C
uento del cabeza de cuate (N

7), C
aluaꞌndyee 

(N
21.0-N

21.2) y el Pez de siete colores (N
23). 
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 N

otas: 

C
añejo es un préstam

o del español incorporado a la m
orfología am

uzga. El 
térm

ino se reanalizó: la sílaba inicial castellana [co] se reanalizó y asim
iló con el 

prefijo clasificatorio para anim
ales -ca. 

Tyo es un clasificador hum
ano,m

asculino. Esto quiere decir que tyosu es una 
clasificación del conejo que lo acerca a la noción de lo hum

ano. 

                    
 



 

lxxii 
 40. C

asa̱ tꞌm
aaⁿ (a b b; pl. cansa̱ ntꞌm

aaⁿ): sapo grande. 

ca-sa̱-tꞌm
aaⁿ 

C
L-¿?-grande 

‘Anim
al sa̱ grande’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo tueeꞌndye (‘Anim

ales que van saltando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na tsꞌiaaⁿndye (‘Anim

ales sucios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ ndoꞌ nntꞌeii (‘Anim

ales que com
en anim

ales y 
estiércol’) 

N
arraciones en las que aparece: 

El C
uento del conejo y el tigre (N

1). 

 
 



 

lxxiii 
 41. C

asa̱ w
ii (a b m

; pl. cansa̱ w
ii): rana ardilla. 

ca-sa̱-w
ii 

C
L-¿?-verde.obscuro 

‘Anim
al sa̱ verde obscuro’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo tueeꞌndye (‘Anim

ales que van saltando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ ndoꞌ nntꞌeii (‘Anim

ales que com
en anim

ales y 
estiércol’) 

N
arraciones en las que aparece: 

El C
uento del conejo y el tigre (N

1). 

 
 



 

lxxiv 
 42. C

asaa caso
 (a m

 a b; pl. cantsaa catso): trepatronco m
anchado. 

ca-saa-ca-so 
C

L-pájaro-C
L-caballo 

‘Anim
al pájaro que trepa los arboles velozm

ente com
o el caballo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

N
ótese que casaa caso es una frase cercana a la noción de com

puesto léxico por 
yuxtaposición; la evidencia para sostener este análisis es la presencia de dos 
prefijos clasificadores –ca. 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades.  



 

lxxv 
 43. C

asaa catsuu
 (a m

 a a; pl. casa cantuu): pájaro serpiente. 

ca-saa-ca-tsuu 
C

L-pájaro-C
L-serpiente 

‘Anim
al pájaro con plum

as que asem
ejan las escam

as de una serpiente’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (Anim

ales que van flotantando) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

N
ótese que casaa catsuu es una frase cercana a la noción de com

puesto léxico 
por yuxtaposición; la evidencia para sostener este análisis es la presencia de dos 
prefijos clasificadores –ca. 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 



 

lxxvi 
 44. C

asaa caxtixquie
 (a m

 m
 b m

; pl. cantsaa caxti ntquie): chirribisquero. 

ca-saa-ca-xti-xquie 
C

L-pájaro C
L-gallina 

‘Anim
al pájaro parecida a la gallina’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

N
ótese que casaa caxtixquie  es una frase cercana a la noción de com

puesto 
léxico por yuxtaposición; la evidencia para sostener este análisis es la presencia 
de dos prefijos clasificadores –ca. 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 



 

lxxvii 
 45. C

asaa che nnjaⁿ (a m
 b a m

; pl. cantsaa nche ntsjaⁿ): pavito roquero. 

ca-saa-che-nnjaⁿ 
C

L-pájaro-form
a de bolso-am

arillo 
‘Anim

al pájaro vestido de enagua am
arilla’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

  
 



 

lxxviii 
 46. C

asaa jndaa
 (a m

 a; pl. cantsaa jndaa): sin dato. 

ca-saa-jndaa 
C

L-pájaro-rio 
‘Anim

al pájaro de rio’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

 
 



 

lxxix 
 47. C

asaa jndya tsjo̱ꞌ (a a m
 m

; pl. cantsaa ndya ljo̱ꞌ): pescador gigante, 
M

artín. 

ca-saa-jndya-tsjo̱ꞌ 
C

L-pájaro-pecho-piedra 
‘Anim

al pájaro con pecho de piedra’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

 
 



 

lxxx 
 48. C

asaa jndyooꞌ (a m
 b-m

; pl. cantsaa jndyooꞌ): cerdito, pedorra. 

ca-saa-jndyooꞌ 
C

L-pájaro-elástico 
‘Anim

al pájaro elástico’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

N
o pude identificar el anim

al al consultar a algunas personas; dicen haber oído de 
la existencia de este pájaro, pero que no lo conocen visualm

ente. 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 



 

lxxxi 
 49. C

asaa ljeii canchiiꞌ (a m
 a b b-m

; pl. cantsaa ljeii canchiiꞌ): piquigrueso. 

ca-saa-ljeii-canchiiꞌ 
C

L-pájaro-m
arcas-blancas 

‘Anim
al pájaro con m

arcas blancas’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

  



 

lxxxii 
 50. C

asaa lotii (a m
 m

 a; pl. cantsaa lotii): calandria. 

ca-saa-lotii 
C

L-pájaro-¿? 
‘Anim

al pájaro lotii’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

 
 



 

lxxxiii 
 51. C

asaa lqueeⁿ (a m
 a; pl. cantsaa lqueeⁿ): gorrión, negrito. 

ca-saa-lqueeⁿ 
C

L- pájaro-sem
illas 

‘Anim
al pájaro que com

e sem
illas’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

  



 

lxxxiv 
 52. C

asaa lula̱a̱
 (a m

 m
 a; pl. cantsaa lula̱a̱): sin dato. 

ca-saa-lula̱a̱ 
C

L-pájaro ¿? 
‘Anim

al pájaro lula̱a̱’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

 
 



 

lxxxv 
 53. C

asaa m
atiiñe liaa

 (a m
 m

 b a a; pl. cantsaa cw
iitindye liaa): sastrecito. 

ca-saa-m
atiiñe-liaa 

C
L-pájaro-cose-tela 

‘Anim
al pájaro que cose telas’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

  



 

lxxxvi 
 54. C

asaa m
aw

intcoom
ñe tsꞌoom

 (a m
 m

 m
 m

 a a; pl. cantsaa 
m

aw
intcoom

ndye nnꞌoom
): lim

pia tronco. 

ca-saa-m
aw

intcoom
ñe-tsꞌoom

 
C

L-pájaro-rodea-árbol/tronco 
‘Anim

al pájaro que rodea el tronco/árbol cam
inando al redor de él’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

 
 



 

lxxxvii 
 55. C

asaa nchquiu
 (a m

 m
; pl. cantsaa nchquiu): golondrina. 

ca-saa-nchquiu 
C

L- pájaro-nubes 
‘Anim

al pájaro que anda por las nubes’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

  
 



 

lxxxviii 
 56. C

asaa ncjo canjeiiⁿ (a m
 b a a; pl. cantsaa ncjo canjeiiⁿ): sastrecito. 

ca-saa-ncjo-canjeiiⁿ 
C

L-pájaro-m
etal-delgado 

‘Anim
al pájaro que hace sonido de placas de m

etal en m
ovim

iento’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

  



 

lxxxix 
 57. C

asaa nda̱
 (a m

 m
; pl. cantsaa nda̱): saltador, chorcha. 

ca-saa-nda̱ 
C

L-pájaro-frijol 
‘Anim

al pájaro que com
e frijol’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii tsco ll’oo nda̱ ndoꞌ quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en 

hojas de guías de frijol y anim
ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

 



 

xc 
 58. C

asaa nda̱ chjoo
 (a m

 m
 a; pl. cantsaa nda̱ nchꞌuu): gorrión. 

ca-saa-nda̱-chjoo 
C

L-pájaro-frijol-pequeño 
‘Anim

al pájaro que com
e frijol y que es pequeño’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii tsco ll’oo nda̱ ndoꞌ quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en 

hojas de guías de frijol y anim
ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

 



 

xci 
 59. C

asaa nda̱tꞌm
aaⁿ (a m

 m
 b; pl. cantsaa nda̱ tꞌm

aaⁿ): saltador. 

ca-saa-nda̱-tꞌm
aaⁿ 

C
L-pájaro-frijol-grande 

‘Anim
al pájaro que com

e frijol y que es grande’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii tsco ll’oo nda̱ ndoꞌ quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en 

hojas de guías de frijol y anim
ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

 



 

xcii 
 60. C

asaa ndioom
 (a m

 m
; pl. cantsaa ndioom

): calandria café, bolsero 
costeño. 

ca-saa-ndioom
 

C
L-pájaro-hum

o 
‘Anim

al pájaro de color hum
o’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

 



 

xciii 
 61. C

asaa ndooꞌ (a m
 m

; pl. cantsaa ndooꞌ): gallineta enana. 

ca-saa-ndooꞌ 
C

L-pájaro-pantanos 
‘Anim

al pájaro que vive en lugares pantanosos’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

  



 

xciv 
 62. C

asaa tsꞌom
 tsꞌoo

 (a m
 m

 a; pl. cantsaa nnꞌom
 lꞌoo): gallineta enana. 

ca-saa-tsꞌom
-tsꞌoo 

C
L-pájaro-hígado-m

uerto 
‘Anim

al pájaro que trae el hígado del m
uerto’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

Por que anuncian algo: 

Q
uiooꞌ na cw

ileintii cw
ii nnom

 (‘Anim
ales que anuncian algo’) 

N
otas: 



 

xcv 
 Este pájaro trae el hígado del m

uerto (confróntese el cajndye), que trae la cabeza 
del m

uerto) y cuando llega a una casa y canta es porque alguien m
orirá. 

Para los am
uzgos el hígado es donde reside el alm

a. 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

                      



 

xcvi 
 63. C

asaa nluu
 (a m

 a m
; pl. cantsaa nluu): sin dato. 

ca-saa-nluu 
C

L-pájaro-¿? 
‘Anim

al pájaro nluu’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

 
 

 



 

xcvii 
 64. C

asaa ntoom
 (a m

 m
; pl. cantsaa ntoom

): sin dato. 

ca-saa-ntoom
 

C
L-pájaro-negro 

‘Anim
al pájaro negro’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

  



 

xcviii 
 65. C

asaa ntquieeꞌ colo
 (a m

 b-m
; pl. cantsaa ntquieeꞌ colo): pavo real. 

ca-saa-ntquieeꞌ-colo 
C

L-pájaro-siete-colores 
‘Anim

al pájaro de siete colores’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

  



 

xcix 
 66. C

asaa nꞌoom
 ndye (a m

 a b; pl. cantsaa nꞌoom
 ndye): zancón pico 

am
arillo. 

ca-saa-nꞌoom
-ndye 

C
L-pájaro-palos-largo 

‘Anim
al pájaro de patas largas’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

 



 

c 
 67. C

asaa pa̱truu
 (a m

 a m
; pl. cantsaa pa̱truu): gallineta. 

ca-saa-pa̱truu 
C

L-pájaro-¿? 
‘Anim

al pájaro pa̱truu’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

   



 

ci 
 68. C

asaa sa̱
 (a m

 a-b; pl. cantsaa nsa̱): degollado. 

ca-saa-sa̱ 
C

L-pájaro-form
a.boluda 

‘Anim
al pájaro boludo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

   



 

cii 
 69. C

asaa sjo̱
 (a m

 a; pl. cantsaa nsjo̱): gorrión m
orado. 

ca-saa-sjo̱ 
C

L-pájaro-cerro 
‘Anim

al pájaro del cerro’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

   



 

ciii 
 70. C

asaa sondaro
 (a m

 m
 a b; pl. cantsaa sondaro): chinito, picotero, gorrión. 

ca-saa-sondaro 
C

L: pájaro-soldado 
‘Anim

al pájaro que se com
porta com

o soldados, andan en parvadas y pareciera 
que usan gorro com

o el de los soldados’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

 



 

civ 
 71. C

asaa tioꞌ (a m
 m

; pl. cantsaa ndioꞌ): chupa huevo. 

ca-saa-tioꞌ 
C

L-pájaro-¿? 
‘Anim

a pájaro tioꞌ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

   



 

cv 
 72. C

asaa tja
 (a m

 b; pl. cantsaa tyꞌe): buscabreña. 

ca-saa-tja 
C

L-pájaro-se.fue 
‘Anim

al pájaro que se fue’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

   



 

cvi 
 73. C

asaa tscoo
 (a m

 m
; pl. cantsaa lcoo): m

orom
illa. 

ca-saa-tscoo 
C

L-pájaro-hojas 
‘Anim

al pájaro con plum
as que asem

ejan hojas’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

   



 

cvii 
 74. C

asaa tsiom
ꞌ (a m

 m
; pl. cantsaa tsiom

ꞌ): bolsero castaño. 

ca-saa-tsiom
ꞌ 

C
L-pájaro- m

iel  
‘Anim

al pájaro de color m
iel’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

   



 

cviii 
 75. C

asaa tsjo̱
 (a m

 a; pl. cantsaa ljo̱): sin dato. 

ca-saa-tsjo̱ 
C

L-pájaro-¿? 
‘Anim

al pájaro tsjo̱’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

  



 

cix 
 76. C

asaa tyueꞌ (a m
 b; pl. cantsaa nyueꞌ): llanerito. 

ca-saa-tyueꞌ 
C

L-pájaro-lom
a-pastizal 

 ‘Anim
al pájaro que vive en los pastizales’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

C
asaa tyue’ es un térm

ino utilizado para lom
as secas, zacatosas, de no labranza;  

y de m
anera m

etafórica, se usa la m
ism

a palabra para describir los telares con 
tejidos m

uy com
pactos, tupidos, y las telas bien cerradas. 

N
otas: 



 

cx 
 Pertenece al grupo de los casaa que está com

puesto por 53 variedades. 

  
 



 

cxi 
 77. C

asaa tsꞌaw
ee

 (a m
 m

 m
; pl. cantsaa lꞌa w

ee): m
osquero berm

ellón. 

ca-saa-tsꞌa-w
ee 

C
L-pájaro-chile-rojo 

‘Anim
al pájaro de color parecido al chile rojo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

 

 



 

cxii 
 78. C

asaa tyorojuiiꞌ (a m
 m

 m
 a; pl. cantsaa tyorojuiiꞌ): copetón costeño. 

ca-saa-tyo-rojuiiꞌ 
C

L-pájaro-m
asculino-¿? 

‘Anim
al pájaro señor rojuii’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

  



 

cxiii 
 79. C

asaa tyotseiꞌ (a m
 m

 b; pl. cantsaa tyo nteiꞌ): m
osquero. 

ca-saa-tyo-tseiꞌ 
C

L-pájaro hueso/huevo 
‘Anim

al pájaro “hueso/huevo”’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

  



 

cxiv 
 80. C

asaa w
ee

 (a m
 m

; pl. cantsaa w
ee): sin dato. 

ca-saa-w
ee 

 
C

L-pájaro-rojo 
‘Anim

al pájaro rojo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

   



 

cxv 
 81. C

asaa xqueⁿ ntom
 (a m

 m
 m

; pl. cantsaa nqueⁿ ntom
): cabezón gris, 

gorjeador de capucha. 

ca-saa-xqueⁿ-ntom
 

C
L-pájaro-cabeza-negro 

‘Anim
al pájaro de cabeza negra’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

 



 

cxvi 
 82. C

asaa xtyoꞌ w
ee

 (a m
 m

 m
; pl. cantsaa ntyoꞌ w

ee): degollado. 

ca-saa-xtyoꞌ-w
ee 

C
L- pájaro-cuello-rojo 

‘Anim
al pájaro de cuello rojo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

   



 

cxvii 
 83. C

asaa xua
 (a m

 a-b; pl. cantsaa ncua): trogón am
arillo. 

ca-saa-xua 
C

L-pájaro-llam
ada 

‘Anim
al pájaro que llam

a’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

   



 

cxviii 
 84. C

asaa xua nchjaaⁿꞌ (a m
 a-b m

; pl. cantsaa ncua nchjaaⁿꞌ): trogón 
violáceo. 

ca-saa-xua-nchjaaⁿꞌ 
C

L-llam
ada-ciego 

‘Anim
al pájaro que llam

a que es ciego’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

 



 

cxix 
 85. C

asaa luaꞌ (a m
 b; pl. cantsaa luaꞌ): güicho, chiturí. 

ca-saa-luaꞌ 
C

L-pájaro-cascaras 
 ‘Anim

al pájaro liviano com
o las cascaras’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

La palabra luaꞌ es el plural de tsuaꞌ, térm
ino que se usa para objetos con form

a de 
recipiente redondo, delgado y liviano. 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 



 

cxx 
 86. C

asaa luaꞌ chjoo
 (a m

 b a; pl. cantsaa luaꞌ nchꞌu): chatilla, güicho chico. 

ca-saa-luaꞌ-chjoo 
C

L-pájaro-cascaras-pequeño 
 ‘Anim

al pájaro liviano com
o las cascaras y pequeño’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

La palabra luaꞌ es el plural de tsuaꞌ, térm
ino que se usa para objetos con form

a de 
recipiente redondo, delgado y liviano com

o tsuaꞌ tsjaⁿ (jícara). 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 



 

cxxi 
 87. C

asaa luaꞌ tsa̱a̱
 (a m

 b m
; pl. cantsaa luaꞌ ntsa̱a̱): sin dato. 

ca-saa-luaꞌ-tsa̱a̱ 
C

L-pájaro-cascaras-gris 
 ‘Anim

al pájaro liviano com
o las cascaras y grisáceo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

La palabra luaꞌ es el plural de tsuaꞌ, térm
ino que se usa para objetos con form

a de 
recipiente redondo, delgado y liviano com

o tsuaꞌ tsjaⁿ (jícara). 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 



 

cxxii 
 88. C

asaa luaꞌ tꞌm
aaⁿ (a m

 b b; pl. cantsaa luaꞌ ntꞌm
aaⁿ): luis, güicho grande. 

ca-saa-luaꞌ-tꞌm
aaⁿ 

C
L-pájaro-cascaras-grande 

 ‘Anim
al pájaro liviano com

o las cascaras y grande’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

La palabra luaꞌ es el plural de tsuaꞌ, térm
ino que se usa para objetos con form

a de 
recipiente redondo, delgado y liviano com

o tsuaꞌ tsjaⁿ (jícara). 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 



 

cxxiii 
 89. C

asaa luaꞌ tsꞌom
 xqueⁿ che, casaa luaꞌ xqueⁿ che

 (a m
 b m

 m
 

b, a m
 b m

 b; pl. cantsaa luaꞌ nnꞌom
 nqueⁿ che, cantsaa luaꞌ nqueⁿ che): 

copetón costeño, copetón. 

ca-saa-luaꞌ-tsꞌom
-xqueⁿ-che 

C
L-pájaro-cascaras-centro/corazón/hígado-cabeza-form

a de bolso 
 ‘Anim

al pájaro liviano com
o las cascaras y con el centro de la cabeza en form

a de 
bolso’ 

ca-saa-luaꞌ-xqueⁿ-che 
C

L-pájaro-cascaras-cabeza-form
a de bolso 

 ‘Anim
al pájaro liviano com

o las cascara y con la cabeza en form
a de bolso’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 



 

cxxiv 
 N

otas: 

La palabra luaꞌ es el plural de tsuaꞌ, térm
ino que se usa para objetos con form

a de 
recipiente redondo, delgado y liviano com

o tsuaꞌ tsjaⁿ (jícara). 

Pertenece al grupo de los casaa que está com
puesto por 53 variedades. 

                                   



 

cxxv 
 90. C

asaa luaꞌ xqueⁿche chjoo
 (a m

 b m
 b a; pl. cantsaa luaꞌ nqueⁿ che 

nchꞌu): copetón com
ún. 

ca-saa-luaꞌ-xqueⁿ-che-chjoo 
C

L-pájaro-cascaras-cabeza-form
a de bolso-pequeño 

 ‘Anim
al pájaro liviano com

o las cascaras, con la cabeza en form
a de bolso y 

pequeño’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

La palabra luaꞌ es el plural de tsuaꞌ, térm
ino que se usa para objetos con form

a de 
recipiente redondo, delgado y liviano com

o tsuaꞌ tsjaⁿ (jícara). 



 

cxxvi 
 Pertenece al grupo de los casaa que está com

puesto por 53 variedades. 
 

 



 

cxxvii 
 91. C

asaa lueꞌ (a m
 m

; pl. cantsaa lueꞌ): zanate, clarinero. 

ca-saa-lueꞌ 
C

L-pájaro-pozos/huecos 
‘Anim

al pájaro con com
portam

iento sim
ilar al de los perros (calueꞌ)’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Q
uizás la com

paración que se le hace a estas aves con calueꞌ (‘perros’) sea 
debida a que a veces los perros llegan a ser perjudiciales para el hum

ano. 

  



 

cxxviii 
 92. C

asaa lueꞌ jnda̱a̱
 (a m

 m
 b-m

; pl. cantsaa lueꞌ jnda̱a̱): pico blanco. 

ca-saa-lueꞌ-jnda̱a̱ 
C

L-pájaro-pozos/huecos-m
onte 

‘Anim
al pájaro sim

ilar físicam
ente al “casaa lueꞌ” que vive en el m

onte’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

     



 

cxxix 
 93. C

asaa nchꞌue (a m
 m

; pl. cantsaa nchꞌue): pacheco, chichibu. 

ca-saa-nchꞌue 
C

L-pájaro-que.se.apropia.de.lo.que.no.es.suyo 
‘Anim

al pájaro que se apropia de lo que nos es suyo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

     



 

cxxx 
 94. C

asaa tiiꞌ (a m
 a; pl. cantsaa tiiꞌ): pequeñín. 

ca-saa-tiiꞌ 
C

L-pájaro-¿? 
‘Anim

al pájaro tiiꞌ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

     



 

cxxxi 
 95. C

asaaꞌluii (a a a; pl. cantsaaꞌluii): chachalaca, chichalaca. 

ca-saa-ꞌluii 
C

L-pájaro-tendón/vena/arteria 
‘Anim

al pájaro con las patas largas y delgadas com
o un tendón’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na lquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

     



 

cxxxii 
 96. C

asaaꞌ saⁿ, tyosaⁿ (a a b, m
 a; pl. cantsaaꞌ ntsaⁿ, tyo ntsaⁿ): tuza. 

ca-saaꞌ-saⁿ 
C

L-¿?-piel.roñosa 
‘Anim

al saaꞌ de piel roñosa’ 

tyo-saⁿ  
C

L-piel.roñosa 
‘Señor de piel roñosa’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

Por alim
entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ nchꞌioo ndoꞌ ndaaꞌ nꞌoom

 (‘Anim
ales que com

en 
raíces y retoños de plantas’)  

 
Por nocivos: 



 

cxxxiii 
  

 
Q

uiooꞌ na ndꞌandye (‘Anim
ales dañeros’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del ahum

ado (N
3). 

                     



 

cxxxiv 
 97. C

aseincooꞌ (a m
 b): segador. 

ca-seincooꞌ 
C

L-¿? 
‘Anim

al seincooꞌ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

    



 

cxxxv 
 98. C

aso
 (a b; pl. catso): caballo. 

C
a-so 

C
L-¿? 

‘Anim
al so’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsꞌaⁿ (‘Anim
ales que cuida el hum

ano’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na ntꞌm

aaⁿndye (‘Anim
ales grandes’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ jnda̱ (‘Anim

ales que com
en pasto’) 

 
Por aprovecham

iento para el hum
ano: 

Q
uiooꞌ na ya nlꞌa tsꞌiaⁿ (‘Anim

ales que pueden trabajar’)  

Q
uiooꞌ na ya ncho xuu ndoꞌ na quintyjaandye (‘Anim

ales que 
cargan y que jalan’) 

 



 

cxxxvi 
 Son utilizados por los hum

anos para realizar trabajos hum
anos; esta categoría se 

refiere únicam
ente cuando llevan una carga no hum

ana. 
 

Q
uiooꞌ na ya nljo tsꞌaⁿ (‘Anim

ales de m
ontura’) 

 
Q

ue un anim
al cargue a un hum

ano, no significa para los am
uzgos que esté 

realizando un trabajo. D
esde la perspectiva de los m

iem
bros de esta cultura, sólo 

los hum
anos son capaces de trabajo: el hecho de no haya hum

ano que carguen 
hum

anos significa que llevar a cuestas a un hom
bre o a una m

ujer no es visto 
com

o un trabajo y, por tanto, los quioo’ na ya nljo ts’a
n no son anim

ales de trabajo. 
 N

arraciones en las que aparece: 

C
uento de P

edro el estafador (N
4), C

uento del cabeza de cuate (N
7), C

uento del 
pez (N

22), El pez de siete colores (N
23) y El niño con la garza (N

24). 

N
otas: 

El grupo de los caso está conform
ado por cinco variedades, tres m

am
íferos 

grandes y dos artrópodos. 

                     



 

cxxxvii 
 99. C

aso jnda̱a̱
 (a b b-m

; pl. catso nda̱a̱): venado. 

ca-so-jnda̱a̱ 
C

L-¿?-m
onte 

‘Anim
al so del m

onte’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na ntꞌm

aaⁿndye (‘Anim
ales grandes’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ jnda̱ (‘Anim

ales que com
en pasto’) 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ nꞌoom

 ndeii (‘Anim
ales que com

en palos verdes’) 

N
arraciones en las que aparece: 



 

cxxxviii 
 C

uento de la tortuga (N
5), C

uento de la venada (N
12) y El pobre y el señor de las 

enferm
edades (N

25). 

                                      



 

cxxxix 
 100. 

C
aso ndye

 (a b m
; pl. catso ndye): toro. 

ca-so-ndye 
C

L-¿?-cuernos 
‘Anim

al so con cuernos’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na ntꞌm

aaⁿndye (‘Anim
ales grandes’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ jnda̱ (‘Anim

ales que com
en pasto’) 

 
Por aprovecham

iento para el hum
ano: 

Q
uiooꞌ na ya nlꞌa tsꞌiaⁿ (‘Anim

ales que pueden trabajar’)  

Q
uiooꞌ na ya ncho xuu ndoꞌ na quintyjaandye (‘Anim

ales que 
cargan y que jalan’) 
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 N

arraciones en las que aparece: 

C
uento del cabeza de cuate (N

7), C
uento de pedro (N

9), C
uento del grillo (N

13), 
Leyenda de la culebra de C

ochoapa, G
ro. (N

14) y El niño con la garza (N
24). 

N
otas: 

Son utilizados por los hum
anos para realizar trabajos hum

anos: C
aso, C

asu, 
C

asondye, Snom
. 

                      



 

cxli 
 101. 

C
aso tsꞌoom

, catsuu tsꞌoom
 (a b a, a a a; pl. catso nnꞌoom

, pl. 
cantuu nnꞌoom

): caballito de palo. 

ca-so-tsꞌoom
 

C
L-¿?-palo 

‘Anim
al so parecido al palo’ 

ca-tsuu-tsꞌoom
 

C
L-serpiente-palo/árbol 

‘Anim
al serpiente parecido a un palo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na nioom

ndye (‘Anim
ales lentos’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

N
otas: 



 

cxlii 
 Pero tam

bién pueden volar, tiene alas, tienen sus cuatro patitas y alas. 
                       



 

cxliii 
 102. 

C
aso xꞌeeⁿ (a b a; pl. catso ncꞌeeⁿ): caballito de diablo. 

ca-so-xꞌeeⁿ 
C

L-¿?-chueco 
‘Anim

al so chueco’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’)  

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na nioom

ndye (‘Anim
ales lentos’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

N
otas: 

Pero tam
bién pueden volar, tiene alas, tienen sus cuatro patitas y alas. 

   



 

cxliv 
 103. 

C
aspeii (a a): grillo. 

ca-speii 
C

L-O
N

O
M

: sonido.speii 
‘Anim

al que hace el sonido speii’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

    



 

cxlv 
 104. 

C
ata

 (a m
): jején. 

ca-ta 
C

L-que.pica 
‘Anim

al que pica’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e niom
ꞌ (‘Anim

ales que beben sangre’) 

    



 

cxlvi 
 105. 

C
ata ntyaꞌ (a m

 m
): cuco, especie de jején. 

ca-ta-ntyaꞌ 
C

L-que.pica-ardor 
‘Anim

al que pica y arde donde pica’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e ndaa tm
eiꞌ, ndaa nom

 tsꞌaⁿ (‘Anim
ales que beben 

sudor y lágrim
as’) 

   



 

cxlvii 
 106. 

C
ata ta̱

 (a m
 b): jején, m

osquillo, m
osca del vinagre. 

ca-ta-ta̱ 
C

L-que.pica-agrio/fruto 
‘Anim

al que pica y es de sabor agrio’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e ndaa tm
eiꞌ, ndaa nom

 tsꞌaⁿ (‘Anim
ales que beben 

sudor y lágrim
as’) 

   



 

cxlviii 
 107. 

C
ata̱ꞌ (a a; pl. canta̱ꞌ): cuco. 

ca-ta̱ꞌ 
C

L-arete  
‘Anim

al que hace una m
asita de cera en form

a de arete (perla)’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

Por hábitos alim
enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii tsꞌo (‘Anim

ales que com
en tierra’) 

N
otas: 

Salen en tem
porada de días de m

uertos y viven dentro de las casas de adobe. 

  



 

cxlix 
 108. 

C
ata̱ꞌ (a a; pl. canta̱ꞌ): sin dato. 

ca-ta̱ꞌ 
C

L-arete  
‘Anim

al que hace una m
asita de tierra en form

a de arete (perla)’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

Por hábitos alim
enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii tsꞌo (‘Anim

ales que com
en tierra’) 

N
otas: 

Están en cualquier tem
porada y sacan bolitas de tierra, tiene form

a de avispa 
pequeña. 

 



 

cl 
 109. 

C
ataꞌtyuuꞌ (a a-b a, pl. cantaꞌ ntyuuꞌ): carpintero, ticotico, tico. 

ca-taꞌ-tyuuꞌ 
C

L-estrecho/angosto.de.form
a.cilíndrica  

‘Anim
al taꞌ de cuello estrecho’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

   



 

cli 
 110. 

C
ataꞌtyuuꞌ ꞌndya

 (a a-b a m
; pl. cantaꞌ ntyuuꞌ ꞌndya): carpintero 

barrador. 

ca-taꞌ-tyuuꞌ-ꞌndya 
C

L-¿?-estrecho/angosto.de.form
a.cilíndrica-criollo 

‘Anim
al taꞌ de cuello estrecho y criollo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

   



 

clii 
 111. 

C
ati chom

 (a a a; pl. canti chom
): gusano de luz, cocuyo. 

ca-ti-chom
 

C
L-¿?-fuego/luz 

‘Anim
al ti que produce luz’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

Por hábitos alim
enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

    



 

cliii 
 112. 

C
ati tsjoo

 (a a a, pl. canti ljoo): gallina ciega. 

ca-ti-tsjoo 
C

L-¿?-caña.de.azúcar  
‘Anim

al ti que vive en la caña de azúcar y se alim
enta de ella’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na nioom

ndye (‘Anim
ales lentos’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ndaaꞌ tsꞌoom

 tsjoo (‘Anim
ales que com

en caña de 
azúcar’) 

   



 

cliv 
 113. 

C
ati pja̱

 (a a a-b; pl. canti npja̱): gusano de bolsa. 

C
a-ti-pja̱ 

C
L-¿?-capullo 

‘Anim
al ti que hace capullo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na nioom

ndye (‘Anim
ales lentos’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

N
otas: 

Para los bebes se hace pja̱. 
   



 

clv 
 114. 

C
ati seii (a a a; pl. canti ntseii): gusano de m

aíz. 

ca-ti-seii 
C

L-¿?-elote 
‘Anim

al ti que vive en el elote y se alim
enta de él’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na nioom

ndye (‘Anim
ales lentos’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii tsaaⁿꞌ ndoꞌ ntyuu tsꞌoom

 seii (‘Anim
ales que com

en 
olote del elote y las hojas del m

aíz’) 

   



 

clvi 
 115. 

C
ati tsꞌoom

 (a a a; pl. canti nꞌoom
): gusano de palo. 

ca-ti-tsꞌoom
 

C
L-¿?-palo 

‘Anim
al ti que vive en los palos podridos y se alim

enta de ellos’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na nioom

ndye (‘Anim
ales lentos’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ nꞌoom

 tcaaⁿ (‘Anim
ales que com

en palos secos’)  

    



 

clvii 
 116. 

C
ati xꞌeeⁿ (a a a; pl. canti ncꞌeeⁿ): góm

etro, gusano m
edidor. 

ca-ti-xꞌeeⁿ 
C

L-¿?-chueco 
‘Anim

al ti que está chueco’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na nioom

ndye (‘Anim
ales lentos’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

    



 

clviii 
 117. 

C
atiu chi (a b b; pl. cantiu chi): cam

arón de m
ar. 

ca-tiu-chi 
C

L-form
a.de.boca.cuando.silba/silbido-dulce 

‘Anim
al con la cabeza con form

a de boca que silba y es dulce’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ quiiꞌ ndaa (‘Anim

ales que van cam
inando dentro del 

agua’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tscw

a (‘Anim
ales que com

en algas’) 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ ꞌnaⁿ toꞌ (‘Anim

ales que com
en m

ateria orgánica en 
descom

posición’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
aluaꞌndyee (N

21.0-2). 



 

clix 
 N

otas: 

El grupo de los cantiu está conform
ado por siete variedades. 

Aparece com
o hiperónim

o al igual que el resto de las especies de cam
arones. 

                        



 

clx 
 118. 

C
atiu ljaaꞌ (a b a; pl. cantiu ljaaꞌ): cam

arón de flor. 

ca-tiu-ljaaꞌ 
C

L-form
a.de.boca.cuando.silba/silbido-flor 

‘Anim
al con la cabeza con form

a de boca que silba y bonito’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ quiiꞌ ndaa (‘Anim

ales que van cam
inando dentro del 

agua’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tscw

a (‘Anim
ales que com

en algas’) 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ ꞌnaⁿ toꞌ (‘Anim

ales que com
en m

ateria orgánica en 
descom

posición’) 

Q
uiooꞌ na quitquii ncꞌiaa (‘Anim

ales que se com
en a sus 

com
pañeros’) 



 

clxi 
  

Por uso m
edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
aluaꞌndyee (N

21.0-2). 

N
otas: 

El grupo de los cantiu está conform
ado por siete variedades. 

Aparece com
o hiperónim

o al igual que el resto de las especies de cam
arones. 

                   



 

clxii 
 119. 

C
atiu nchjee

 (a b a; pl. cantiu nchjee): cocha. 

ca-tiu-nchjee 
C

L-form
a.de.boca.cuando.silba/silbido-que.aprieta 

‘Anim
al con la cabeza con form

a de boca que silba y que aprieta’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ quiiꞌ ndaa (‘Anim

ales que van cam
inando dentro del 

agua’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tscw

a (‘Anim
ales que com

en algas’) 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ ꞌnaⁿ toꞌ (‘Anim

ales que com
en m

ateria orgánica en 
descom

posición’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 



 

clxiii 
 N

arraciones en las que aparece: 

C
aluaꞌndyee (N

21.0-2). 

N
otas: 

El grupo de los cantiu está conform
ado por siete variedades. 

Aparece com
o hiperónim

o al igual que el resto de las especies de cam
arones. 

                      



 

clxiv 
 120. 

C
atiu ndyua

 (a b m
; pl. cantiu ndyua): endoco. 

ca-tiu-ndyua 
C

L-form
a.de.boca.cuando.silba/silbido-joven 

‘Anim
al con la cabeza con form

a de boca que silba y joven’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ quiiꞌ ndaa (‘Anim

ales que van cam
inando dentro del 

agua’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tscw

a (‘Anim
ales que com

en algas’) 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ ꞌnaⁿ toꞌ (‘Anim

ales que com
en m

ateria orgánica en 
descom

posición’) 

Q
uiooꞌ na quitquii ncꞌiaa (‘Anim

ales que se com
en a sus 

com
pañeros’) 



 

clxv 
  

Por uso m
edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
aluaꞌndyee (N

21.0-2). 

N
otas: 

El grupo de los cantiu está conform
ado por siete variedades. 

Aparece com
o hiperónim

o al igual que el resto de las especies de cam
arones. 

                    



 

clxvi 
 121. 

C
atiu tsjaꞌ (a b a; pl. cantiu tsjaꞌ): chacalín. 

ca-tiu-tsjaꞌ 
C

L-form
a.de.boca.cuando.silba/silbido-henequén 

‘Anim
al con la cabeza con form

a de boca que silba de color henequén’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ quiiꞌ ndaa (‘Anim

ales que van cam
inando dentro del 

agua’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tscw

a (‘Anim
ales que com

en algas’) 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ ꞌnaⁿ toꞌ (‘Anim

ales que com
en m

ateria orgánica en 
descom

posición’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 



 

clxvii 
 N

arraciones en las que aparece: 

C
aluaꞌndyee (N

21.0-2). 

N
otas: 

El grupo de los cantiu está conform
ado por siete variedades. 

Aparece com
o hiperónim

o al igual que el resto de las especies de cam
arones. 

Tsjaꞌ este color se extiende para describir el color del pelaje de las personas, de 
anim

ales y algunas plantas. 

                   



 

clxviii 
 122. 

C
atiu tsuaꞌ (a b b; pl. cantiu luaꞌ): com

arona de lodo. 

ca-tiu-tsuaꞌ 
C

L-form
a.de.boca.cuando.silba/silbido-cascaras 

‘Anim
al con la cabeza con form

a de boca que silba y cascarudo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ quiiꞌ ndaa (‘Anim

ales que van cam
inando dentro del 

agua’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tscw

a (‘Anim
ales que com

en algas’) 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ ꞌnaⁿ toꞌ (‘Anim

ales que com
en m

ateria orgánica en 
descom

posición’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 



 

clxix 
 N

arraciones en las que aparece: 

C
aluaꞌndyee (N

21.0-2). 

N
otas: 

El grupo de los cantiu está conform
ado por siete variedades. 

Aparece com
o hiperónim

o al igual que el resto de las especies de cam
arones. 

                     



 

clxx 
 123. 

C
atiu tsꞌaaⁿ sto

 (a b a m
; pl. cantiu nnꞌaaⁿ sto): chacalín. 

ca-tiu-tsꞌaaⁿ-sto 
C

L-form
a.de.boca.cuando.silba/silbido-cola-bandeja 

‘Anim
al con la cabeza con form

a de boca que silba y con cola en form
a de bandeja 

(ancha)’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ quiiꞌ ndaa (‘Anim

ales que van cam
inando dentro del 

agua’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tscw

a (‘Anim
ales que com

en algas’) 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ ꞌnaⁿ toꞌ (‘Anim

ales que com
en m

ateria orgánica en 
descom

posición’) 

 
Por uso m

edicinal: 



 

clxxi 
  

 
Q

uiooꞌ na naseindye (‘Anim
ales m

edicinales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
aluaꞌndyee (N

21.0-2). 

N
otas: 

El grupo de los cantiu está conform
ado por siete variedades. 

Aparece com
o hiperónim

o al igual que el resto de las especies de cam
arones. 

                    



 

clxxii 
 124. 

C
atjaaⁿ ndaa

 (a b-m
 a; pl. cantjaaⁿ ndaa): pato silvestre. 

ca-tjaaⁿ-ndaa 
C

L-su.piel-agua 
‘Anim

al con piel entre las patas y acuático’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na w

antyjo̱ cjoo ndaa (‘Anim
ales que van flotando sobre el 

agua’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ quiiꞌ ndaa (‘Anim

ales que com
en anim

ales 
acuáticos’) 

   



 

clxxiii 
 125. 

C
atoo

 (a m
): cotorra. 

ca-too 
C

L-ancho 
‘Anim

al que cam
ina ancho’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

Q
uiooꞌ na quitquii seii (‘Anim

ales que com
en elote’) 

N
otas: 

H
ay un registro histórico oral de que anteriorm

ente este anim
al se consum

ía. 

 



 

clxxiv 
 126. 

C
atoꞌ (a m

; pl. cantoꞌ): insecto. 

ca-toꞌ 
C

L-basura 
‘Anim

al que lleva basura sobre su espalda’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco toꞌ (Anim

ales que com
en hojarascas) 

    



 

clxxv 
 127. 

C
atsaaꞌ (a a; pl. candaaꞌ): tejón coatí. 

ca-tsaaꞌ 
C

L-¿? 
‘Anim

al tsaaꞌ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

N
otas: 



 

clxxvi 
 Su m

anteca se tom
a para revertir los efectos de las picaduras de alacrán. 

                                       



 

clxxvii 
 128. 

C
atsaaꞌ ndaa

 (a a a; pl. candaaꞌ ndaa): nutria, perro de agua. 

ca-tsaaꞌ-ndaa 
C

L-¿?-agua 
‘Anim

al tsaaꞌ acuático’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na w

antyjo̱ quiiꞌ ndaa (‘Anim
ales que van flotando dentro del 

agua’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

H
ay un registro histórico oral de que anteriorm

ente este anim
al se consum

ía. 

 



 

clxxviii 
 129. 

C
atsa̱ canchiiꞌ (a a; pl. canda̱ canchiiꞌ): m

ariposa blanca. 

ca-tsa̱-canchiiꞌ 
C

L-m
ariposa-blanco 

‘Anim
al m

ariposa blanca’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e tsiom
ꞌ ljaaꞌ (‘Anim

ales que beben m
iel de las flores’) 

Por que anuncian algo: 

Q
uiooꞌ na cw

ileintii cw
ii nnom

 (‘Anim
ales que anuncian algo’) 

N
otas: 



 

clxxix 
 Avisa a los anim

ales que habitan cerca del agua y a los acuáticos cuando va a 
llover fuerte. 

                         



 

clxxx 
 130. 

C
atsa̱ catsiooꞌ (a a a m

; pl. canda̱ caliooꞌ): m
ariposa azul. 

ca-tsa̱-catsiooꞌ 
C

L-m
ariposa-cristalino 

‘Anim
al m

ariposa cristalina’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e tsiom
ꞌ ljaaꞌ (‘Anim

ales que beben m
iel de las flores’) 

     



 

clxxxi 
 131. 

C
atsa̱ tjaⁿtsjoom

 (a a m
 m

; pl. canda̱ ntjaⁿ njoom
): polilla nocturna. 

ca-tsa̱-tjaⁿ-tsjoom
 

C
L-m

ariposa-cuero/piel-¿tsjoom
? 

‘Anim
al m

ariposa que se parece al m
urciélago’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e tsiom
ꞌ ljaaꞌ (‘Anim

ales que beben m
iel de las flores’) 

Por que anuncian algo: 

Q
uiooꞌ na cw

ileintii cw
ii nnom

 (‘Anim
ales que anuncian algo’) 

N
otas: 

Tjaⁿtsjoom
 es el nom

bre del m
urciélago. 



 

clxxxii 
 Probablem

ente tsjoom
 venga de una m

odificación de tsjom
 que es el térm

ino 
utilizado para decir noche. 

Si llegas a verla en una casa, quiere decir que se acerca la m
uerte de alguien. 

                      



 

clxxxiii 
 132. 

C
atsaꞌ (a a-b; pl. cantaꞌ): guacam

aya verde. 

ca-tsaꞌ 
C

L-¿? 
‘Anim

al tsaꞌ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

    



 

clxxxiv 
 133. 

C
atsaꞌ bꞌio, tuuyaꞌ (a a-b b, m

 a b; pl. cantaꞌ bꞌio): tapa cam
ino. 

ca-tsaꞌ-bꞌio 
C

L-¿?-¿infram
undo? 

 ‘Anim
al tsaꞌ del infram

undo’ 

tuuyaꞌ 
¿? 
‘tuuyaꞌ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (Anim

ales que cuida el Señor  

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

Por que anuncian algo: 

Q
uiooꞌ na cw

ileintii cw
ii nnom

 (‘Anim
ales que anuncian algo’) 



 

clxxxv 
 N

otas: 

Bꞌio: actualm
ente se usa para decir infierno y es probable que anteriorm

ente se 
utilizara para decir infram

undo. 

Si llega a tu casa o a una casa, es que habrá una m
uerte cercana. 

                                   



 

clxxxvi 
 134. 

C
atsaꞌ tsjoꞌ (a a-b m

; pl. cantaꞌ nljoꞌ): piscoy. 

ca-tsaꞌ-tsjoꞌ 
C

L-¿?-arroyo/fuente.de.agua.dulce 
‘Anim

al tsaꞌ de las fuentes de agua dulce’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

    



 

clxxxvii 
 135. 

C
atscaa cachuii (a m

 m
 m

; pl. calcaa canchuii): ballena. 

ca-tscaa-cachuii 
C

L-tabla-¿? 
‘Anim

al tabla y que es chuii’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na ntꞌm

aaⁿndye (‘Anim
ales grandes’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na w

antyjo̱ quiiꞌ ndaa (‘Anim
ales que van flotando dentro del 

agua’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

El pez (N
22). 

El pez de siete colores (N
23). 



 

clxxxviii 
 N

otas: 

Pertenece al grupo de los catscaa que está com
puesto por 12 variedades. 

Aparece com
o hiperónim

o al igual que el resto de las especies de pez. 

                       
 



 

clxxxix 
 136. 

C
atscaa cajaaⁿ (a m

 a m
; pl. calcaa cajaaⁿ): ronco. 

ca-tscaa-cajaaⁿ 
C

L-tabla-am
arillo 

‘Anim
al tabla de color am

arillo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na w

antyjo̱ quiiꞌ ndaa (‘Anim
ales que van flotando dentro del 

agua’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ncꞌiaa (‘Anim

ales que se com
en a sus 

com
pañeros’) 

N
arraciones en las que aparece: 

El pez (N
22). 

El pez de siete colores (N
23). 



 

cxc 
 N

otas: 

Pertenece al grupo de los catscaa que está com
puesto por 12 variedades. 

Aparece com
o hiperónim

o al igual que el resto de las especies de pez. 

                        



 

cxci 
 137. 

C
atscaa jnda

 (a m
 b; pl. calcaa nda): blanquillo. 

ca-tscaa-jnda 
C

L-tabla-poza profunda 
‘Anim

al tabla que habita en la profundidad de las pozas’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na w

antyjo̱ quiiꞌ ndaa (‘Anim
ales que van flotando dentro del 

agua’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ncꞌiaa (‘Anim

ales que se com
en a sus 

com
pañeros’) 

N
arraciones en las que aparece: 

El pez (N
22). 

El pez de siete colores (N
23). 



 

cxcii 
 N

otas: 

Pertenece al grupo de los catscaa que está com
puesto por 12 variedades. 

Aparece com
o hiperónim

o al igual que el resto de las especies de pez. 

                      



 

cxciii 
 138. 

C
atscaa ntoom

 (a m
 m

; pl. calcaa ntoom
): sin dato. 

ca-tscaa-ntoom
 

C
L-tabla-negro 

‘Anim
al tabla de color negro’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na w

antyjo̱ quiiꞌ ndaa (‘Anim
ales que van flotando dentro del 

agua’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ncꞌiaa (‘Anim

ales que se com
en a sus 

com
pañeros’) 

N
arraciones en las que aparece: 

El pez (N
22). 

El pez de siete colores (N
23). 



 

cxciv 
 N

otas: 

Pertenece al grupo de los catscaa que está com
puesto por 12 variedades. 

Aparece com
o hiperónim

o al igual que el resto de las especies de pez. 

                      



 

cxcv 
 139. 

C
atscaa ntyeⁿꞌ (a m

 m
; pl. calcaa ntyeⁿꞌ): pote. 

ca-tscaa-ntyeⁿꞌ 
C

L-tabla-¿? 
‘Anim

al tabla y ntyeⁿꞌ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na w

antyjo̱ quiiꞌ ndaa (‘Anim
ales que van flotando dentro del 

agua’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii tsꞌo sooꞌ (‘Anim

ales que com
en lodo’) 

Q
uiooꞌ na quitquii ncꞌiaa (‘Anim

ales que se com
en a sus 

com
pañeros’) 

N
arraciones en las que aparece: 

El pez (N
22). 



 

cxcvi 
 El pez de siete colores (N

23). 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los catscaa que está com
puesto por 12 variedades. 

Aparece com
o hiperónim

o al igual que el resto de las especies de pez. 

                     



 

cxcvii 
 140. 

C
atscaa ta̱sa

 (a m
 b m

; pl. calcaa ta̱tsa): popoyote, siluro. 

ca-tscaa-ta̱-sa 
C

L-tabla-(fruto-¿?(plátano)) 
‘Anim

al tabla y en form
a de plátano’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na w

antyjo̱ quiiꞌ ndaa (‘Anim
ales que van flotando dentro del 

agua’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ncꞌiaa (‘Anim

ales que se com
en a sus 

com
pañeros’) 

N
arraciones en las que aparece: 

El pez (N
22). 

El pez de siete colores (N
23). 



 

cxcviii 
 N

otas: 

Pertenece al grupo de los catscaa que está com
puesto por 12 variedades. 

Aparece com
o hiperónim

o al igual que el resto de las especies de pez. 

                      



 

cxcix 
 141. 

C
atscaa teiꞌ (a m

 m
; pl. calcaa teiꞌ): sin dato. 

ca-tscaa-teiꞌ 
C

L-tabla-arena 
‘Anim

al tabla que habita bajo la arena de la poza con piel color arena’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na w

antyjo̱ quiiꞌ ndaa (‘Anim
ales que van flotando dentro del 

agua’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ncꞌiaa (‘Anim

ales que se com
en a sus 

com
pañeros’) 

N
arraciones en las que aparece: 

El pez (N
22). 

El pez de siete colores (N
23). 



 

cc 
 N

otas: 

Pertenece al grupo de los catscaa que está com
puesto por 12 variedades. 

Aparece com
o hiperónim

o al igual que el resto de las especies de pez. 

                      



 

cci 
 142. 

C
atscaa ti (a m

 m
; pl. calcaa ti): blanquillo. 

ca-tscaa-ti 
C

L-tabla-sem
illa 

‘Anim
al tabla y pequeño com

o la sem
illa de la calabaza’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na w

antyjo̱ quiiꞌ ndaa (‘Anim
ales que van flotando dentro del 

agua’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ncꞌiaa (‘Anim

ales que se com
en a sus 

com
pañeros’) 

N
arraciones en las que aparece: 

El pez (N
22). 

El pez de siete colores (N
23). 



 

ccii 
 N

otas: 

Pertenece al grupo de los catscaa que está com
puesto por 12 variedades. 

Aparece com
o hiperónim

o al igual que el resto de las especies de pez. 

                      



 

cciii 
 143. 

C
atscaa tseiꞌ (a m

 b; pl. calcaa nteiꞌ): m
ojarra. 

ca-tscaa-tseiꞌ 
C

L-tabla-hueso/huevo 
‘Anim

al tabla con m
uchos huesos en su esqueleto’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na w

antyjo̱ quiiꞌ ndaa (‘Anim
ales que van flotando dentro del 

agua’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ncꞌiaa (‘Anim

ales que se com
en a sus 

com
pañeros’) 

N
arraciones en las que aparece: 

El pez (N
22). 

El pez de siete colores (N
23). 



 

cciv 
 N

otas: 

Pertenece al grupo de los catscaa que está com
puesto por 12 variedades. 

Aparece com
o hiperónim

o al igual que el resto de las especies de pez. 

                                    



 

ccv 
 144. 

C
atscaa tsjaaꞌ (a m

 a; pl. calcaa tsjaaꞌ): trucha. 

ca-tscaa-tsjaaꞌ 
C

L-tabla-cenizo/ceniza 
‘Anim

al tabla de color ceniza’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na w

antyjo̱ quiiꞌ ndaa (‘Anim
ales que van flotando dentro del 

agua’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ncꞌiaa (‘Anim

ales que se com
en a sus 

com
pañeros’) 

N
arraciones en las que aparece: 

El pez (N
22). 

El pez de siete colores (N
23). 



 

ccvi 
 N

otas: 

Pertenece al grupo de los catscaa que está com
puesto por 12 variedades. 

Aparece com
o hiperónim

o al igual que el resto de las especies de pez. 

                      



 

ccvii 
 145. 

C
atscaa tsjaⁿꞌ (a m

 m
; pl. calcaa njaⁿꞌ): laguate. 

ca-tscaa-tsjaⁿꞌ 
C

L-tabla-cam
ote 

‘Anim
al tabla y con form

a de cam
ote’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na w

antyjo̱ quiiꞌ ndaa (‘Anim
ales que van flotando dentro del 

agua’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ncꞌiaa (‘Anim

ales que se com
en a sus 

com
pañeros’) 

N
arraciones en las que aparece: 

El pez (N
22). 

El pez de siete colores (N
23). 



 

ccviii 
 N

otas: 

Pertenece al grupo de los catscaa que está com
puesto por 12 variedades. 

Aparece com
o hiperónim

o al igual que el resto de las especies de pez. 

                      



 

ccix 
 146. 

C
atscaa tso̱ꞌ (a m

 m
; pl. calcaa nto̱ꞌ): chupapiedra. 

ca-tscaa-tso̱ꞌ 
C

L-tabla-grano 
‘Anim

al tabla que tiene una especie de grano que lo pega a las piedras (tipo 
ventosa)’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na w

antyjo̱ quiiꞌ ndaa (‘Anim
ales que van flotando dentro del 

agua’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ncꞌiaa (‘Anim

ales que se com
en a sus 

com
pañeros’) 

N
arraciones en las que aparece: 

El pez (N
22). 



 

ccx 
 El pez de siete colores (N

23). 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los catscaa que está com
puesto por 12 variedades. 

Aparece com
o hiperónim

o al igual que el resto de las especies de pez. 

                     



 

ccxi 
 147. 

C
atscaa w

ii, catscaa ta̱nm
aaⁿ (a a m

, a a b a; pl. calcaa w
ii, pl. 

calcaa ta̱nm
aaⁿ): chapulín verde. 

ca-tscaa-w
ii 

C
L-¿?-verde obscuro 

‘Anim
al tscaa de color verde obscuro’ 

ca-tscaa-ta̱-nm
aaⁿ 

C
L-¿?-fruto-cierto olor particular del fruto de un árbol 

‘Anim
al tscaa que vive en el árbol del fruto con olor canm

aaⁿ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

 



 

ccxii 
 148. 

C
atscaa cheeꞌ (a a a; pl. calcaa cheeꞌ): chapulín. 

ca-tscaa-cheeꞌ 
C

L-¿?-¿? 
‘Anim

al tscaa cheeꞌ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

     



 

ccxiii 
 149. 

C
atsco

 (a b; pl. calco): piojo. 

ca-tsco 
C

L-¿? 
‘Anim

al tsco’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsꞌaⁿ (‘Anim
ales que cuida el hum

ano’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na tsꞌiaaⁿndye (‘Anim

ales sucios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e niom
ꞌ (‘Anim

ales que beben sangre’) 

    



 

ccxiv 
 150. 

C
atscoo tsjaaꞌ, catscoo ntoom

 (a a a, a a m
; pl. calcoo tsjaaꞌ, 

calcoo ntoom
): iguana negra. 

ca-tscoo-tsjaaꞌ 
C

L-raquis.de.plantas.que.dan.espigas-ceniza 
‘Anim

al con form
a del raquis de una planta que da espigas y de color de la ceniza’ 

ca-tscoo-ntoom
 

C
L-raquis.de.plantas.que.dan.espigas-negro 

‘Anim
al con form

a del raquis de una planta que da espigas y de color negro’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

Por nocivos: 



 

ccxv 
  

 
Q

uiooꞌ na ndꞌandye (‘Anim
ales dañeros’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

Por que anuncian algo: 

Q
uiooꞌ na cw

ileintii cw
ii nnom

 (‘Anim
ales que anuncian algo’) 

N
otas: 

C
atscoo cuando llega en el patio y se hace el m

uerto es que alguien está por 
m

orir. 

                            



 

ccxvi 
 151. 

C
atscoo tsꞌoom

 (a a a; pl. calcoo nnꞌoom
): insecto palo. 

ca-tscoo-tsꞌoom
 

C
L-raquis.de.plantas.que.dan.espigas-palo 

‘Anim
al con form

a del raquis de una planta que da espigas y parecido a un palo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

    



 

ccxvii 
 152. 

C
atscoo tyjoo

 (a a b: pl. calcoo ntyjoo): iguana verde. 

ca-tscoo-tyjoo 
C

L: raquis.de.plantas.que.dan.espigas-¿? 
‘Anim

al con form
a del raquis de una planta que da espigas y tyjoo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

Por nocivos: 

 
 

Q
uiooꞌ na ndꞌandye (‘Anim

ales dañeros’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 



 

ccxviii 
 

Por que anuncian algo: 

Q
uiooꞌ na cw

ileintii cw
ii nnom

 (‘Anim
ales que anuncian algo’) 

N
otas: 

C
atscoo cuando llega en el patio y se hace el m

uerto es que alguien está por 
m

orir. 

                       



 

ccxix 
 153. 

C
atscu

 (a m
; pl. calcu): cerdo, m

arrano, cuche. 

ca-tscu 
C

L-¿? 
‘Anim

al tscu’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsꞌaⁿ (‘Anim
ales que cuida el hum

ano’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na xcw

eyandye (‘Anim
ales m

edianos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na tsꞌiaaⁿndye (‘Anim

ales sucios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ chaꞌtso ꞌnom

 ꞌnaⁿ (‘Anim
ales que com

en de todo’) 

Por nocivos: 

 
 

Q
uiooꞌ na ndꞌandye (‘Anim

ales dañeros’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

N
arraciones en las que aparece: 



 

ccxx 
 C

uento del m
arrano y el burro (N

10) y El niño con la garza (N
24). 

                                      



 

ccxxi 
 154. 

C
atscu jnda̱a̱

 (a m
 b-m

; pl. calcu nda̱a̱): jabalí de collar. 

ca-tscu-jnda̱a̱ 
C

L-¿?-m
onte 

‘Anim
al tscu del m

onte’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na xcw

eyandye (‘Anim
ales m

edianos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ nchꞌioo ndoꞌ ndaaꞌ nꞌoom

 (‘Anim
ales que com

en 
raíces y retoños de plantas’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 



 

ccxxii 
 155. 

C
atscu jndye

 (a m
 m

; pl. calcu jndye): jabalí de labios blancos, senso. 

ca-tscu-jndye 
C

L-¿?-m
ucho 

‘Anim
al tscu que van en m

anadas’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na xcw

eyandye (‘Anim
ales m

edianos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ nchꞌioo ndoꞌ ndaaꞌ nꞌoom

 (‘Anim
ales que com

en 
raíces y retoños de plantas’) 

  



 

ccxxiii 
 156. 

C
atscuu chioꞌ (a a m

; pl. calcuu ndioꞌ): avispa de panal parecido a la 
concha de arm

adillo. 

ca-tscuu-chioꞌ 
C

L-panal.de.avispa-¿? 
‘Anim

al que hace panal con form
a del carapacho de arm

adillo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e tsiom
ꞌ ljaaꞌ (‘Anim

ales que beben m
iel de las flores’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

N
otas: 



 

ccxxiv 
 Pertenece al grupo de los catscuu que está com

puesto por 11 variedades. 

  
 



 

ccxxv 
 157. 

C
atscuu jnda̱a̱

 (a a a; pl. calcuu jnda̱a̱): avispa que hace panal de bola. 

ca-tscuu-jnda̱a̱  
C

L-panal.de.avispa-polvo/form
a de polvo 

‘Anim
al que hace panal, de tam

año pequeño y que cuando andan en colonias 
parecen a polvo suelto en el aire’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e tsiom
ꞌ ljaaꞌ (‘Anim

ales que beben m
iel de las flores’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

N
otas: 



 

ccxxvi 
 Pertenece al grupo de los catscuu que está com

puesto por 11 variedades. 

 
 



 

ccxxvii 
 158. 

C
atscuu nda̱nda̱

 (a a b b-m
; pl. calcuu nda̱nda̱): avispa de cola 

am
arilla. 

ca-tscuu-nda̱nda̱ 
C

L-panal.de.avispa-rostros.de.vegetación.silvetsre 
‘Anim

al que hace panal, que vive en los distintos tipos de vegetación silvestre’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e tsiom
ꞌ ljaaꞌ (‘Anim

ales que beben m
iel de las flores’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

N
otas: 



 

ccxxviii 
 Pertenece al grupo de los catscuu que está com

puesto por 11 variedades. 

  
 



 

ccxxix 
 159. 

C
atscuu ndꞌei (a a m

: pl. calcuu ndꞌei): sin dato. 

ca-tscuu-ndꞌei 
C

L-panal.de.avispa-encogió 
‘Anim

al que hace panal y que esta encogido’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e tsiom
ꞌ ljaaꞌ (‘Anim

ales que beben m
iel de las flores’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los catscuu que está com
puesto por 11 variedades. 



 

ccxxx 
 160. 

C
atscuu ndiom

 (a a m
; pl. calcuu ndiom

): avispa hosca. 

ca-tscuu-ndiom
 

C
L-panal.de.avispa-hum

o 
‘Anim

al que hace panal, oscuro com
o el hum

o’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e tsiom
ꞌ ljaaꞌ (‘Anim

ales que beben m
iel de las flores’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los catscuu que está com
puesto por 11 variedades. 



 

ccxxxi 
 161. 

C
atscuu tiu

 (a a b; pl. calcuu tiu): avispa de panal trom
pudo. 

ca-tscuu-tiu 
C

L-panal.de.avispa-form
a.sim

ilar.a.una.boca.cuando.silba/silbido 
‘Anim

al que hace panal con term
inación en form

a sim
ilar a una boca cuando silva’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e tsiom
ꞌ ljaaꞌ (‘Anim

ales que beben m
iel de las flores’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los catscuu que está com
puesto por 11 variedades. 



 

ccxxxii 
 162. 

C
atscuu tcꞌoo

 (a a a; pl. calcuu tcꞌoo): avispa de panal becerro. 

ca-tscuu-tcꞌoo 
C

L-panal.de.avispa-hinchado/inflam
ado 

‘Anim
al que hace panal y su picadura produce hinchazón’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e tsiom
ꞌ ljaaꞌ (‘Anim

ales que beben m
iel de las flores’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los catscuu que está com
puesto por 11 variedades. 



 

ccxxxiii 
 163. 

C
atscuu tscw

aa
 (a a a; pl. calcuu lcw

aa): avispa que hace panal de 
palo. 

ca-tscuu-tscw
aa 

C
L-panal.de.avispa-corteza de árbol 

‘Anim
al que hace panal pegado a la corteza de árbol’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e tsiom
ꞌ ljaaꞌ (‘Anim

ales que beben m
iel de las flores’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

N
otas: 



 

ccxxxiv 
 Pertenece al grupo de los catscuu que está com

puesto por 11 variedades. 

 
 



 

ccxxxv 
 164. 

C
atscuu tscom

 (a a m
; pl. calcuu lcom

): avispa polistes. 

ca-tscuu-tscom
 

C
L-panal.de.avispa-huarache 

‘Anim
al que hace panal con form

a de huarache’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e tsiom
ꞌ ljaaꞌ (‘Anim

ales que beben m
iel de las flores’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los catscuu que está com
puesto por 11 variedades. 



 

ccxxxvi 
 165. 

C
atscuu tsꞌo

 (a a b; pl. calcuu tsꞌo): avispa de nido de tierra. 

ca-tscuu-tsꞌo 
C

L-panal.de.avispa-tierra 
‘Anim

al que hace panal con color a tierra’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e tsiom
ꞌ ljaaꞌ (‘Anim

ales que beben m
iel de las flores’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los catscuu que está com
puesto por 11 variedades. 



 

ccxxxvii 
 166. 

C
atscuu tsom

ꞌ (a a a-b; pl. calcuu nnom
ꞌ): avispa de nido tam

bor. 

ca-tscuu-tsom
ꞌ 

C
L-panal.de.avispa-tam

bor 
‘Anim

al que hace panal en form
a de tam

bor’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e tsiom
ꞌ ljaaꞌ (‘Anim

ales que beben m
iel de las flores’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los catscuu que está com
puesto por 11 variedades. 



 

ccxxxviii 
 167. 

C
atscw

aa
 (a a; pl. calcw

aa) 

ca-tscw
aa 

C
L-corteza.de.árbol 

‘Anim
al parecido a la corteza de un árbol por su form

a delgada y por su color’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

   



 

ccxxxix 
 168. 

C
atscw

aaⁿ (a a; pl. calcw
aaⁿ): faisán. 

ca-tscw
aaⁿ 

C
L-¿? 

‘Anim
al tscw

aaⁿ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

   



 

ccxl 
 169. 

C
atseiꞌtyuaa

 (a b b; pl. candeiꞌ ndyuaa): sin dato. 

ca-tseiꞌ-tyuaa 
C

L-hueso/huevo-tierra 
‘Anim

al hueso/huevo que vive dentro de la tierra’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

   



 

ccxli 
 170. 

C
atsiaⁿ cajneiiⁿ (a m

 a b; pl. canniaⁿ cajneiiⁿ): leoncillo. 

ca-tsiaⁿ-cajneiiⁿ 
C

L-¿?-delgado 
‘Anim

al tsiaⁿ que es delgado’  

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na xcw

eyandye (‘Anim
ales m

edianos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los canniaⁿ que está com
puesto por 11 variedades. 



 

ccxlii 
 El radical tsiaⁿ es un elem

ento prototípico de principio clasificatorio. Sin em
bargo 

puede ser que la clasificación se base en el físico de estos anim
ales y que en el 

am
uzgo contem

poráneo se haya reanalizado el significado de la palabra o el 
radical y que por ello actualm

ente se desconoce su significado. 

Actualm
ente ya no se com

e este anim
al, pero por registro histórico de tradición 

oral se sabe que años atrás se consum
ía. 

                       



 

ccxliii 
 171. 

C
atsiaⁿ jnda̱

 (a m
 b; pl. canniaⁿ jnda̱): gato m

ontés. 

ca-tsiaⁿ-jnda̱ 
C

L- ¿?-zacate/pasto 
‘Anim

al tsiaⁿ que vive en los pastizales’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los canniaⁿ que está com
puesto por 11 variedades. 



 

ccxliv 
 El radical tsiaⁿ es un elem

ento prototípico de principio clasificatorio. Sin em
bargo 

puede ser que la clasificación se base en el físico de estos anim
ales y que en el 

am
uzgo contem

poráneo se haya reanalizado el significado de la palabra o el 
radical y que por ello actualm

ente se desconoce su significado. 

                                    



 

ccxlv 
 172. 

C
atsiaⁿ ljeii ya

 (a m
 a b; pl. canniaⁿ ljeii ya): jaguar. 

ca-tsiaⁿ-ljeii-ya 
C

L-¿?-m
arcas-buenas 

‘Anim
al tsiaⁿ de las m

arcas verdaderas’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na xcw

eyandye (‘Anim
ales m

edianos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del conejo y el tigre (N

1), C
uento del chocoyote (N

2), C
uento de la tortuga 

(N
5), Leyenda de la culebra de C

ochoapa, G
ro. (N

14), C
uento del cangrejo (N

18) 
y Juan niño (N

26). 



 

ccxlvi 
 N

otas: 

Pertenece al grupo de los canniaⁿ que está com
puesto por 11 variedades. 

El radical tsiaⁿ por antonom
asia se refiere al jaguar, es un elem

ento prototípico de 
principio clasificatorio. Sin em

bargo puede ser que la clasificación se base en el 
físico de estos anim

ales y que en el am
uzgo contem

poráneo se haya reanalizado 
el significado de la palabra o el radical y que por ello actualm

ente se desconoce su 
significado. 

                                



 

ccxlvii 
 173. 

C
atsiaⁿ ndo̱

 (a m
 m

; pl. canniaⁿ ndo̱): tigrillo. 

ca-tsiaⁿ-ndo̱ 
C

L-¿?-acecha 
‘Anim

al tsiaⁿ que acecha’ 
Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los canniaⁿ que está com
puesto por 11 variedades. 

El radical tsiaⁿ es un elem
ento prototípico de principio clasificatorio. Sin em

bargo 
puede ser que la clasificación se base en el físico de estos anim

ales y que en el 



 

ccxlviii 
 am

uzgo contem
poráneo se haya reanalizado el significado de la palabra o el 

radical y que por ello actualm
ente se desconoce su significado. 

                                     



 

ccxlix 
 174. 

C
atsiaⁿ nioom

, catscu nioom
 (a m

 a, a m
 a; pl. canniaⁿ nioom

, pl. 
calcu nioom

): puerco espín. 

ca-tsiaⁿ-nioom
 

C
L-¿?-espinas 

‘Anim
al tsiaⁿ que tiene espinas’ 

 ca-tscu-nioom
 

C
L-¿?+espinas 

‘Anim
al tscu que tiene espinas’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 



 

ccl 
 N

otas: 

Pertenece al grupo de los canniaⁿ que está com
puesto por 11 variedades. 

El radical tsiaⁿ es un elem
ento prototípico de principio clasificatorio. Sin em

bargo 
puede ser que la clasificación se base en el físico de estos anim

ales y que en el 
am

uzgo contem
poráneo se haya reanalizado el significado de la palabra o el 

radical y que por ello actualm
ente se desconoce su significado. 

                                



 

ccli 
 175. 

catsiaⁿ tscuu, catsiaⁿ xjaaⁿꞌ (a m
 a, a m

 a; pl. canniaⁿ lcuu, pl. 
canniaⁿ ncjaaⁿꞌ): oso horm

iguero. 

ca-tsiaⁿ-tscuu 
C

L-¿?-panal 
‘Anim

al tsiaⁿ que se alim
enta de panales’ 

 ca-tsiaⁿ-xjaaⁿꞌ 
C

L-¿?-horm
iga 

‘Anim
al tsiaⁿ que se alim

enta de horm
igas’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 



 

cclii 
 N

otas: 

Pertenece al grupo de los canniaⁿ que está com
puesto por 11 variedades. 

El radical tsiaⁿ es un elem
ento prototípico de principio clasificatorio. Sin em

bargo 
puede ser que la clasificación se base en el físico de estos anim

ales y que en el 
am

uzgo contem
poráneo se haya reanalizado el significado de la palabra o el 

radical y que por ello actualm
ente se desconoce su significado. 

                                 



 

ccliii 
 176. 

C
atsiaⁿ tꞌui (a m

 b; pl. canniaⁿ ntꞌui): pum
a. 

ca-tsiaⁿ-tꞌui 
C

L-¿?-color coyuchi 
‘Anim

al tsiaⁿ de color coyuchi’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na xcw

eyandye (‘Anim
ales m

edianos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los canniaⁿ que está com
puesto por 11 variedades. 



 

ccliv 
 El radical tsiaⁿ es un elem

ento prototípico de principio clasificatorio. Sin em
bargo 

puede ser que la clasificación se base en el físico de estos anim
ales y que en el 

am
uzgo contem

poráneo se haya reanalizado el significado de la palabra o el 
radical y que por ello actualm

ente se desconoce su significado. 

Actualm
ente ya no se com

e este anim
al, pero por registro histórico de tradición 

oral se sabe que años atrás se consum
ía. 

                                  



 

cclv 
 177. 

C
atsiaⁿ xqueⁿtsa̱

 (a m
 m

 m
; pl. canniaⁿ nqueⁿ tsa̱): cabeza de viejo. 

ca-tsiaⁿ-xqueⁿ-tsa̱ 
C

L-¿?-cabeza-gris 
‘Anim

al tsiaⁿ de cabeza grisácea’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los canniaⁿ que está com
puesto por 11 variedades. 



 

cclvi 
 El radical tsiaⁿ es un elem

ento prototípico de principio clasificatorio. Sin em
bargo 

puede ser que la clasificación se base en el físico de estos anim
ales y que en el 

am
uzgo contem

poráneo se haya reanalizado el significado de la palabra o el 
radical y que por ello actualm

ente se desconoce su significado. 

                                    



 

cclvii 
 178. 

C
atsiaꞌluii (a a-b a; pl. candiaꞌ luii): urraca copetona. 

ca-tsiaꞌ-luii 
C

L-¿?-tendón/vena/arteria 
‘Anim

al tsia de patas largas y delgadas com
o un tendón’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del ahum

ado (N
3). 

 



 

cclviii 
 179. 

C
atsjaⁿ (a m

; pl. cannjaⁿ): zancudo. 

ca-tsjaⁿ 
C

L-raza/reproducción/herencia 
‘Anim

al de reproducción rápida’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na tsꞌiaaⁿndye (‘Anim

ales sucios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e niom
ꞌ (‘Anim

ales que beben sangre’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del zancudo (N

19). 

  



 

cclix 
 180. 

C
atsjo̱ cajaaⁿ (a a a m

; pl. caljo̱ cajaaⁿ): alacrán am
arillo. 

ca-tsjo̱-cajaaⁿ 
C

L-¿?-am
arillento 

‘Anim
al tsjo̱ am

arillento’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

    



 

cclx 
 181. 

C
atsjo̱ ndaa

 (a a a; pl. caljo̱ ndaa): alacrán de agua, larva de ditisco. 

ca-tsjo̱-ndaa 
C

L-¿?-agua 
‘Anim

al tsjo̱ que vive en el agua’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tscw

a (‘Anim
ales que com

en algas’) 

   



 

cclxi 
 182. 

C
atsjo̱ ntoom

 (a a m
; pl. caljo̱ ntoom

): alacrán negro. 

ca-tsjo̱-ntoom
 

C
L-¿?- negrizco  

‘Anim
al tsjo̱ negrizco’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

     



 

cclxii 
 183. 

C
atsjom

 (a m
; pl. cannjom

): guajolote, pavo. 

ca-tsjom
 

C
L-noche 

‘Anim
al obscuro com

o la noche’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsꞌaⁿ (‘Anim
ales que cuida el hum

ano’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ jnda̱ (‘Anim

ales que com
en pasto’) 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ nchꞌioo ndoꞌ ndaaꞌ nꞌoom

 (‘Anim
ales que com

en 
raíces y retoños de plantas’) 



 

cclxiii 
 

Por nocivos: 

 
 

Q
uiooꞌ na ndꞌandye (‘Anim

ales dañeros’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del m

ixteco con el rey (N
8) y El pobre y el señor de las enferm

edades 
(N

25). 

                    



 

cclxiv 
 184. 

C
atsjom

 jndyo colo
 (a m

 m
 m

 a-b; pl. cannjom
 ntyo colo): pavo 

ocelado. 

ca-tsjom
-jndyo-colo 

C
L-noche-m

asculino-color  
‘Anim

al obscuro com
o la noche m

acho y de colores’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ jnda̱ (‘Anim

ales que com
en pasto’) 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 



 

cclxv 
 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ nchꞌioo ndoꞌ ndaaꞌ nꞌoom

 (‘Anim
ales que com

en 
raíces y retoños de plantas’) 

N
otas: 

La palabra colo es préstam
o del español ya incorporado en la lengua, siendo hoy 

en día com
o propio. 

                                 



 

cclxvi 
 185. 

C
atsm

aaⁿꞌ tsꞌoom
 ljaaꞌntsuꞌ (a m

 a a m
; pl. cannm

aaⁿꞌ nnꞌoom
 ljaaꞌ 

ntsuꞌ): oruga del árbol de flor de canalozuchitl. 

ca-tsm
aaⁿꞌ-tsꞌoom

-ljaaꞌ-ntsuꞌ 
C

L-¿?-palo/árbol-flor-¿? 
‘Anim

al tsm
aaⁿꞌ que vive el árbol de flor ntsuꞌ (flor de canalozuchitl)’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

   



 

cclxvii 
 186. 

C
atsm

aⁿ (a m
; pl. canm

aⁿ): borrego 

ca-tsm
aⁿ 

C
L-algodón 

‘Anim
al con pelo de algodón’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsꞌaⁿ (‘Anim
ales que cuida el hum

ano’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na xcw

eyandye (‘Anim
ales m

edianos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ jnda̱ (‘Anim

ales que com
en pasto’) 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

Por nocivos: 

 
 

Q
uiooꞌ na ndꞌandye (‘Anim

ales dañeros’) 

 



 

cclxviii 
 187. 

C
atsoom

 (a a; pl. cannoom
): cocodrilo. 

ca-tsoom
 

C
L-¿? 

‘Anim
al tsoom

’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na ntꞌm

aaⁿndye (‘Anim
ales grandes’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

Por hábitos alim
enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

    



 

cclxix 
 188. 

C
atsqueⁿꞌ (a b; pl. calqueⁿꞌ): garrapata. 

ca-tsqueⁿꞌ 
C

L-¿? 
‘Anim

al tsqueⁿꞌ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na nioom

ndye (‘Anim
ales lentos’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na tsꞌiaaⁿndye (‘Anim

ales sucios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e niom
ꞌ (‘Anim

ales que beben sangre’) 

    



 

cclxx 
 189. 

C
atsu

 (a a-b; pl. cantu): codorniz. 

ca-tsu 
C

L-perder 
‘Anim

al que se pierde’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ nchꞌioo ndoꞌ ndaaꞌ nꞌoom

 (‘Anim
ales que com

en 
raíces y retoños de plantas’) 

  



 

cclxxi 
 190. 

C
atsua

 (a m
; pl. calua): pinolillo. 

ca-tsua 
C

L-viento de hum
edad parecida a la neblina 

‘Anim
al que es perjudicial al hum

ano com
o el viento de hum

edad a los 
m

aizales’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e niom
ꞌ (‘Anim

ales que beben sangre’) 

   
 



 

cclxxii 
 191. 

C
atsuaa

 (a a; pl. caluaa): avispa halcón. 

ca-tsuaa 
C

L-¿? 
‘Anim

al tsuaa’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e niom
ꞌ (‘Anim

ales que beben sangre’) 

    



 

cclxxiii 
 192. 

C
atsuaꞌ (a b; pl. caluaꞌ): cucaracha. 

C
a-tsuaꞌ 

C
L-cascara 

‘Anim
al cascarudo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na tsꞌiaaⁿndye (‘Anim

ales sucios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ chaꞌtso ꞌnom

 ꞌnaⁿ (‘Anim
ales que com

en de todo’) 

N
otas: 

La palabra tsuaꞌ tam
bién se usa para objetos con form

a de recipiente redondo, 
delgado y liviano. 

Pertenece al grupo de los catsuaꞌ que está com
puesto por 21 variedades. 



 

cclxxiv 
 

  
193. 

C
atsuaꞌ cachquio

 (a b a b; pl. caluaꞌ cachquio): cucaracha. 

ca-tsuaꞌ-cachquio 
C

L-cascara-olor exagerado que se vuelve desagradable 
‘Anim

al cascarudo de olor exagerado que se vuele desagradable’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ chaꞌtso ꞌnom

 ꞌnaⁿ (‘Anim
ales que com

en de todo’) 

N
otas: 

La palabra tsuaꞌ tam
bién se usa para objetos con form

a de recipiente redondo, 
delgado y liviano. 



 

cclxxv 
 Pertenece al grupo de los catsuaꞌ que está com

puesto por 21 variedades. 

 
 



 

cclxxvi 
 194. 

C
atsuaꞌ cachuiiꞌ (a b a m

-a; pl. caluaꞌ canchuiiꞌ): escarabajo verde, 
cicindela m

orada. 

ca-tsuaꞌ-cachuiiꞌ 
C

L-cascara-verde 
‘Anim

al cascarudo verde’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tyuaa (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de la Tierra’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ chaꞌtso ꞌnom

 ꞌnaⁿ (‘Anim
ales que com

en de todo’) 

N
otas: 

La palabra tsuaꞌ tam
bién se usa para objetos con form

a de recipiente redondo, 
delgado y liviano. 

Pertenece al grupo de los catsuaꞌ que está com
puesto por 21 variedades. 



 

cclxxvii 
 195. 

C
atsuaꞌ cachuꞌ (a b a m

; pl. caluaꞌ cantyuꞌ): chinche. 

ca-tsuaꞌ-cachuꞌ 
C

L-cascara-color m
am

ey 
‘Anim

al cascarudo color m
am

ey’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tyuaa (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de la Tierra’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na nioom

ndye (‘Anim
ales lentos’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na tsꞌiaaⁿndye (‘Anim

ales sucios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e niom
ꞌ (‘Anim

ales que beben sangre’) 

N
otas: 

La palabra tsuaꞌ tam
bién se usa para objetos con form

a de recipiente redondo, 
delgado y liviano. 

Pertenece al grupo de los catsuaꞌ que está com
puesto por 21 variedades. 

 



 

cclxxviii 
 196. 

C
atsuaꞌ canioom

 (a b a m
; pl. caluaꞌ canioom

): chinche de jardín. 

ca-tsuaꞌ-canioom
 

C
L-cascara-olor.punzante.com

o.el.m
entol/ los cítricos/alcohol. 

‘Anim
al cascarudo de olor punzante’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

N
otas: 

La palabra tsuaꞌ tam
bién se usa para objetos con form

a de recipiente redondo, 
delgado y liviano. 

Pertenece al grupo de los catsuaꞌ que está com
puesto por 21 variedades. 

 



 

cclxxix 
 197. 

C
atsuaꞌ cantꞌeii chjoo

 (a b a a a; pl. caluaꞌ cantꞌeii nchꞌu): escarabajo 
pelotero chico. 

ca-tsuaꞌ-cantꞌeii-chjoo 
C

L-cascara-excrem
ento-pequeño 

‘Anim
al cascarudo y pequeño que lleva rodando un excrem

ento y se alim
enta 

de él’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tyuaa (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de la Tierra’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na nioom

ndye (‘Anim
ales lentos’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na tsꞌiaaⁿndye (‘Anim

ales sucios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii nntꞌeii (‘Anim

ales que com
en estiércol’) 

N
otas: 

La palabra tsuaꞌ tam
bién se usa para objetos con form

a de recipiente redondo, 
delgado y liviano. 



 

cclxxx 
 Pertenece al grupo de los catsuaꞌ que está com

puesto por 21 variedades. 

 
 



 

cclxxxi 
 198. 

C
atsuaꞌ casca

 (a b a m
; pl. caluaꞌ casca): escarabajo. 

ca-tsuaꞌ-casca 
C

l-cascara-¿? 
‘Anim

al cascarudo casca’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

N
otas: 

Alas com
o adorno en los tso̱o̱, un tipo de cestería que usaban las m

ujeres com
o 

bolso. 

La palabra tsuaꞌ tam
bién se usa para objetos con form

a de recipiente redondo, 
delgado y liviano. 



 

cclxxxii 
 Pertenece al grupo de los catsuaꞌ que está com

puesto por 21 variedades. 

 
 



 

cclxxxiii 
 199. 

C
atsuaꞌ casm

aⁿ (a b a a; pl. caluaꞌ casm
aⁿ): escarabajo ciervo volante. 

ca-tsuaꞌ-casm
aⁿ 

C
L-cascara-brillante 

‘Anim
al cascarudo y brillante’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na nioom

ndye (‘Anim
ales lentos’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

N
otas: 

La palabra tsuaꞌ tam
bién se usa para objetos con form

a de recipiente redondo, 
delgado y liviano. 

Pertenece al grupo de los catsuaꞌ que está com
puesto por 21 variedades. 

 



 

cclxxxiv 
 200. 

C
atsuaꞌ chom

 (a b b; pl. caluaꞌ chom
): cocuyo. 

ca-tsuaꞌ-chom
 

C
L-cascara-luz/fuego 

‘Anim
al cascarudo que produce luz’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

N
otas: 

La palabra tsuaꞌ tam
bién se usa para objetos con form

a de recipiente redondo, 
delgado y liviano. 

Pertenece al grupo de los catsuaꞌ que está com
puesto por 21 variedades. 



 

cclxxxv 
 201. 

C
atsuaꞌ nato

 (a b m
 m

; pl. caluaꞌ nato): escarabajo de cam
ino. 

ca-tsuaꞌ-nato 
C

L-cascara-cam
ino 

‘Anim
al cascarudo que anda en los cam

inos’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na nioom

ndye (‘Anim
ales lentos’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

N
otas: 

La palabra tsuaꞌ tam
bién se usa para objetos con form

a de recipiente redondo, 
delgado y liviano. 

Pertenece al grupo de los catsuaꞌ que está com
puesto por 21 variedades. 



 

cclxxxvi 
 202. 

C
atsuaꞌ ndaa

 (a b a; pl. caluaꞌ ndaa): chinche de agua, cucaracha de 
agua. 

ca-tsuaꞌ-ndaa 
C

L-cascara-agua 
‘Anim

al cascarudo acuático’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tscw

a (‘Anim
ales que com

en algas’) 

N
otas: 

La palabra tsuaꞌ tam
bién se usa para objetos con form

a de recipiente redondo, 
delgado y liviano. 

Pertenece al grupo de los catsuaꞌ que está com
puesto por 21 variedades. 



 

cclxxxvii 
 203. 

C
atsuaꞌ nnom

 ndaa
 (a b m

 a; pl. caluaꞌ nnom
 ndaa): zancudo de 

agua. 

C
a-tsuaꞌ-nnom

-ndaa 
C

L-cascara-rostro-agua 
‘Anim

al cascarudo que habita en el borde del agua’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na w

antyjo̱ nnom
 ndaa (‘Anim

ales que van flotando sobre el 
agua’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

Por hábitos alim
enticios y aseo:  

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

Por alim
entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tscw

a (‘Anim
ales que com

en algas’) 

N
otas: 

La palabra tsuaꞌ tam
bién se usa para objetos con form

a de recipiente redondo, 
delgado y liviano. 



 

cclxxxviii 
 Pertenece al grupo de los catsuaꞌ que está com

puesto por 21 variedades. 

 
 



 

cclxxxix 
 204. 

C
atsuaꞌ nntꞌeii (a b a a; pl. caluaꞌ nntꞌeii): escarabajo pelotero. 

ca-tsuaꞌ-nntꞌeii 
C

L-cascara-excrem
ento 

‘Anim
al cascarudo que lleva rodando un excrem

ento pequeño y se alim
enta de él’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tyuaa (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de la Tierra’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na tsꞌiaaⁿndye (‘Anim

ales sucios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii nntꞌeii (‘Anim

ales que com
en estiércol’) 

N
otas: 

La palabra tsuaꞌ tam
bién se usa para objetos con form

a de recipiente redondo, 
delgado y liviano. 

Pertenece al grupo de los catsuaꞌ que está com
puesto por 21 variedades. 



 

ccxc 
 205. 

C
atsuaꞌ nntꞌeii ntoom

 (a b a a m
; pl. caluaꞌ nntꞌeii ntoom

): escarabajo 
pelotero negro. 

ca-tsuaꞌ-nntꞌeii-ntoom
 

C
L-cascara-excrem

ento-negro 
‘Anim

al cascarudo que lleva rodando un excrem
ento pequeño y se alim

enta de él, 
y es de color negro’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tyuaa (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de la Tierra’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

Por hábitos alim
enticios y aseo: 

Q
uiooꞌ na tsꞌiaaⁿndye (‘Anim

ales sucios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii nntꞌeii (‘Anim

ales que com
en estiércol’) 

N
otas: 

La palabra tsuaꞌ tam
bién se usa para objetos con form

a de recipiente redondo, 
delgado y liviano. 



 

ccxci 
 Pertenece al grupo de los catsuaꞌ que está com

puesto por 21 variedades. 

 
 



 

ccxcii 
 206. 

C
atsuaꞌ ntoom

 (a b m
; pl. caluaꞌ ntoom

): cucaracha negra. 

ca-tsuaꞌ-ntoom
 

C
L-cascara-negrizco 

‘Anim
al cascarudo y negrizco’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

ꞌ (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

N
otas: 

La palabra tsuaꞌ tam
bién se usa para objetos con form

a de recipiente redondo, 
delgado y liviano. 

Pertenece al grupo de los catsuaꞌ que está com
puesto por 21 variedades. 



 

ccxciii 
 207. 

C
atsuaꞌ sꞌioo

 (a b a; pl. caluaꞌ sꞌioo): escarabajo longicornios. 

ca-tsuaꞌ-sꞌioo 
C

L-cascara-antena.de.insecto 
‘Anim

al cascarudo con antenas  

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

ꞌ (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

N
otas: 

La palabra tsuaꞌ tam
bién se usa para objetos con form

a de recipiente redondo, 
delgado y liviano. 

Pertenece al grupo de los catsuaꞌ que está com
puesto por 21 variedades. 



 

ccxciv 
 208. 

C
atsuaꞌ sꞌom

 cajaⁿ (a b m
 a m

; pl. caluaꞌ sꞌom
 cajaⁿ): dorífora. 

ca-tsuaꞌ-sꞌom
-cajaⁿ 

C
L-cascara-m

onedas-(am
arillas/oro) 

‘Anim
al cascarudo oro’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

ꞌ (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

N
otas: 

La palabra tsuaꞌ tam
bién se usa para objetos con form

a de recipiente redondo, 
delgado y liviano. 

Pertenece al grupo de los catsuaꞌ que está com
puesto por 21 variedades. 



 

ccxcv 
 209. 

C
atsuaꞌ ta̱ꞌ sꞌom

 (a b a m
; pl. caluaꞌ ta̱ꞌ sꞌom

): m
ariquita. 

ca-tsuaꞌ-ta̱ꞌ-sꞌom
 

C
L-cascara-bola.pequeña.en.form

a.de.perla.m
onedas/dinero 

‘Anim
al cascarudo que tiene m

anchas en form
a de perlas’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

ꞌ (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

N
otas: 

La palabra tsuaꞌ tam
bién se usa para objetos con form

a de recipiente redondo, 
delgado y liviano. 

Pertenece al grupo de los catsuaꞌ que está com
puesto por 21 variedades. 



 

ccxcvi 
 210. 

C
atsuaꞌ tsa̱

 (a b m
 pl. caluaꞌ tsa̱): escarabajo azul. 

ca-tsuaꞌ-tsa̱ 
C

L-cascara-azulado 
‘Anim

al cascarudo azulado’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

ꞌ (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

N
otas: 

La palabra tsuaꞌ tam
bién se usa para objetos con form

a de recipiente redondo, 
delgado y liviano. 

Pertenece al grupo de los catsuaꞌ que está com
puesto por 21 variedades. 



 

ccxcvii 
 211. 

C
atsuaꞌ tsaꞌtsa̱a̱

 (a b b m
; pl. caluaꞌ ndaꞌnda̱a̱): escarabajo. 

ca-tsuaꞌ-tsaꞌtsa̱a̱ 
C

L-cascara-parte.de.una.planta.donde.brotan.los.retoños 
‘Anim

al cascarudo que se m
ultiplica com

o los brotes de los retoños’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

ꞌ (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

N
otas: 

La palabra tsuaꞌ tam
bién se usa para objetos con form

a de recipiente redondo, 
delgado y liviano. 

Pertenece al grupo de los catsuaꞌ que está com
puesto por 21 variedades. 



 

ccxcviii 
 212. 

C
atsuaꞌ tsuii chjoo, catsuaꞌ w

ee cantquioo
 (a b m

-a a, a b m
 a 

m
; pl. caluaꞌ luii nchꞌu, pl. caluaꞌ w

ee cantquioo): cochinilla. 

ca-tsuaꞌ-tsuii-chjoo 
C

L-cascara-tortuga-pequeño 
‘Anim

al cascarudo con form
a de tortuga pequeña’ 

ca-tsuaꞌ-w
ee-cantquioo 

C
L-cascara-rojo-aterciopelado 

‘Anim
al cascarudo, rojo y aterciopelado’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

ꞌ (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

Por hábitos alim
enticios y aseo: 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

N
otas: 



 

ccxcix 
 La palabra tsuaꞌ tam

bién se usa para objetos con form
a de recipiente redondo, 

delgado y liviano. 

Pertenece al grupo de los catsuaꞌ que está com
puesto por 21 variedades. 

                      



 

ccc 
 213. 

C
atsuaꞌ tsuii ndaa

 (a b m
-a ; pl. caluaꞌ luii ndaa): cochinilla de 

hum
edad. 

ca-tsuaꞌ-tsuii-ndaa 
C

L-cascara-tortuga-agua 
‘Anim

al cascarudo con form
a de tortuga y acuático’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

ꞌ (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

Por hábitos alim
enticios y aseo:  

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

Por alim
entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ nchꞌioo ndoꞌ ndaaꞌ nꞌoom

 (‘Anim
ales que com

en 
raíces y retoños de plantas’) 

N
otas: 



 

ccci 
 La palabra tsuaꞌ tam

bién se usa para objetos con form
a de recipiente redondo, 

delgado y liviano. 

Pertenece al grupo de los catsuaꞌ que está com
puesto por 21 variedades. 

                      



 

cccii 
 214. 

C
atsueꞌ (a m

; pl. calueꞌ): perro. 

ca-tsueꞌ 
C

L-pozo/hueco 
‘Anim

al que escarba pozos o huecos’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsꞌaⁿ (‘Anim
ales que cuida el hum

ano’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na xcw

eyandye (‘Anim
ales m

edianos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

ꞌ (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na tsꞌiaaⁿndye (‘Anim

ales sucios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ chaꞌtso ꞌnom

 ꞌnaⁿ (‘Anim
ales que com

en de todo’) 

Por nocivos: 

 
 

Q
uiooꞌ na ndꞌandye (‘Anim

ales dañeros’) 

 
Por que anuncian algo: 

Q
uiooꞌ na cw

ileintii cw
ii nnom

 (‘Anim
ales que anuncian algo’) 



 

ccciii 
 N

arraciones en las que aparece: 

C
uento de la tortuga (N

5),  el C
uento del pez (N

22), El pez de siete colores (N
23), 

Juan niño (N
24) y El origen de hom

bre (N
27). 

N
otas: 

Aúllan porque ven la som
bra del futuro m

uerto, por tanto anuncian la m
uerte 

cercana de alguien. 

                     



 

ccciv 
 215. 

C
atsueꞌ tyuaa

 (a m
 m

; pl. calueꞌ ndyuaa): coyote. 

ca-tsueꞌ-tyuaa 
C

L-pozo/hueco-tierra 
‘Anim

al que escarba pozos o huecos en la tierra y vive en ellos’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na xcw

eyandye (‘Anim
ales m

edianos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na tsꞌiaaⁿndye (‘Anim

ales sucios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

Q
uiooꞌ na quitquii ncꞌiaa (‘Anim

ales que se com
en a sus 

com
pañeros’) 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ ndoꞌ nnꞌaⁿ na jda̱ ja to̱’ndye (Anim

ales que 
com

en anim
ales y personas en descom

posición) 

 



 

cccv 
 216. 

C
atsuu chom

 (a a b; pl. canduu chom
): rosy boa. 

ca-tsuu-chom
 

C
L-serpiente-luz/fuego 

‘Anim
al serpiente color del fuego’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo leiꞌcꞌuondye (‘Anim

ales que se van retorciendo’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

Por que anuncian algo: 

Q
uiooꞌ na cw

ileintii cw
ii nnom

 (‘Anim
ales que anuncian algo’) 

N
arraciones en las que aparece: 



 

cccvi 
 C

uento del chocoyote (N
2), Leyenda de la culebra de C

ochoapa, G
ro. (N

14), El 
Señor C

orazón del R
ayo (N

20) y el C
uento del pez (N

23). 

N
otas: 

Pertenece al grupo de las cantuu que está com
puesto por 21 variedades, en su 

m
ayoría serpientes, a excepción de tres casos: el ciem

piés, lagarto enchaquirado 
y otro que no se pudo identificar, probablem

ente sea un reptil o un anfibio, ya que 
se describe con form

a de serpiente pero con dos extrem
idades. 

Si lo m
atas y la piel de la serpiente se pone negra quiere decir que la m

uerte de 
alguien cercano se aproxim

a, y si no pierde su color solo estarás en chism
es. 

                   



 

cccvii 
 217. 

C
atsuu lꞌeiiꞌ tsꞌom

 (a a m
 m

; pl. canduu lꞌeiiꞌ tsꞌom
): coralillo. 

ca-tsuu-lꞌeiiꞌ-tsꞌom
 

C
L-serpiente-bastón-corazón(bastón de m

ando (colorido)) 
‘Anim

al serpiente con los colores del bastón de m
ando’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo leiꞌcꞌuondye (‘Anim

ales que se van retorciendo’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

Por que anuncian algo: 

Q
uiooꞌ na cw

ileintii cw
ii nnom

 (‘Anim
ales que anuncian algo’) 

N
arraciones en las que aparece: 



 

cccviii 
 C

uento del chocoyote (N
2), Leyenda de la culebra de C

ochoapa, G
ro. (N

14), El 
Señor C

orazón del R
ayo (N

20) y el C
uento del pez (N

23). 

N
otas: 

Pertenece al grupo de las cantuu que está com
puesto por 21 variedades, en su 

m
ayoría serpientes, a excepción de tres casos: el ciem

piés, lagarto enchaquirado 
y otro que no se pudo identificar, probablem

ente sea un reptil o un anfibio, ya que 
se describe con form

a de serpiente pero con dos extrem
idades. 

Si lo m
atas y la piel de la serpiente se pone negra quiere decir que la m

uerte de 
alguien cercano se aproxim

a, y si no pierde su color solo estarás en chism
es. 

                   



 

cccix 
 218. 

C
atsuu nda̱

 (a a m
; pl. canduu nda̱): m

azacuate. 

ca-tsuu-nda̱ 
C

L-serpiente-frijol 
‘Anim

al serpiente con escam
as que sim

ulan ser frijoles negros’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo leiꞌcꞌuondye (‘Anim

ales que se van retorciendo’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del chocoyote (N

2), Leyenda de la culebra de C
ochoapa, G

ro. (N
14), El 

Señor C
orazón del R

ayo (N
20) y el C

uento del pez (N
23). 

N
otas: 



 

cccx 
 Pertenece al grupo de las cantuu que está com

puesto por 21 variedades, en su 
m

ayoría serpientes, a excepción de tres casos: el ciem
piés, lagarto enchaquirado 

y otro que no se pudo identificar, probablem
ente sea un reptil o un anfibio, ya que 

se describe con form
a de serpiente pero con dos extrem

idades. 

                       



 

cccxi 
 219. 

C
atsuu ndaa

 (a a a; pl. canduu ndaa): petatilla. 

ca-tsuu-ndaa 
C

L-serpiente-agua 
‘Anim

al serpiente acuática’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo leiꞌcꞌuondye (‘Anim

ales que se van retorciendo’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del chocoyote (N

2), Leyenda de la culebra de C
ochoapa, G

ro. (N
14), El 

Señor C
orazón del R

ayo (N
20) y el C

uento del pez (N
23). 

N
otas: 



 

cccxii 
 Pertenece al grupo de las cantuu que está com

puesto por 21 variedades, en su 
m

ayoría serpientes, a excepción de tres casos: el ciem
piés, lagarto enchaquirado 

y otro que no se pudo identificar, probablem
ente sea un reptil o un anfibio, ya que 

se describe con form
a de serpiente pero con dos extrem

idades. 

                         



 

cccxiii 
 220. 

C
atsuu ndooꞌ (a a m

; pl. canduu ndooꞌ): sin dato. 

ca-tsuu-ndooꞌ 
C

L-serpiente-pantanos 
‘Anim

al serpiente que vive en los pantanos’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo leiꞌcꞌuondye (‘Anim

ales que se van retorciendo’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del chocoyote (N

2), Leyenda de la culebra de C
ochoapa, G

ro. (N
14), El 

Señor C
orazón del R

ayo (N
20) y el C

uento del pez (N
23). 

N
otas: 



 

cccxiv 
 Pertenece al grupo de las cantuu que está com

puesto por 21 variedades, en su 
m

ayoría serpientes, a excepción de tres casos: el ciem
piés, lagarto enchaquirado 

y otro que no se pudo identificar, probablem
ente sea un reptil o un anfibio, ya que 

se describe con form
a de serpiente pero con dos extrem

idades. 

Su cola se parece a una culebra pero es un reptil o un anfibio. 

                      



 

cccxv 
 221. 

C
atsuu ntom

 (a a m
; pl. canduu ntom

): tilcuate. 

ca-tsuu-ntom
 

C
L-serpiente-negro 

‘Anim
al serpiente de color negro’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo leiꞌcꞌuondye (‘Anim

ales que se van retorciendo’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del chocoyote (N

2), Leyenda de la culebra de C
ochoapa, G

ro. (N
14), El 

Señor C
orazón del R

ayo (N
20) y el C

uento del pez (N
23). 

N
otas: 



 

cccxvi 
 Pertenece al grupo de las cantuu que está com

puesto por 21 variedades, en su 
m

ayoría serpientes, a excepción de tres casos: el ciem
piés, lagarto enchaquirado 

y otro que no se pudo identificar, probablem
ente sea un reptil o un anfibio, ya que 

se describe con form
a de serpiente pero con dos extrem

idades. 

                       



 

cccxvii 
 222. 

C
atsuu so

 (a a b; pl. canduu so): boa, m
azacuata. 

ca-tsuu-so 
C

L-serpientes-¿? 
‘Anim

al serpiente so’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo leiꞌcꞌuondye (‘Anim

ales que se van retorciendo’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del chocoyote (N

2), Leyenda de la culebra de C
ochoapa, G

ro. (N
14), El 

Señor C
orazón del R

ayo (N
20) y el C

uento del pez (N
23). 

N
otas: 



 

cccxviii 
 Pertenece al grupo de las cantuu que está com

puesto por 21 variedades, en su 
m

ayoría serpientes, a excepción de tres casos: el ciem
piés, lagarto enchaquirado 

y otro que no se pudo identificar, probablem
ente sea un reptil o un anfibio, ya que 

se describe con form
a de serpiente pero con dos extrem

idades. 

                       



 

cccxix 
 223. 

C
atsuu to̱ꞌ (a a a; pl. canduu to̱ꞌ): nauyaca, lechosa. 

ca-tsuu-to̱ꞌ 
C

L-serpiente-podrido 
‘Anim

al serpiente con piel que sim
ula estar en estado de putrefacción y adem

ás el 
efecto de su veneno parece pudrir el área de la picadura’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo leiꞌcꞌuondye (‘Anim

ales que se van retorciendo’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del chocoyote (N

2), Leyenda de la culebra de C
ochoapa, G

ro. (N
14), El 

Señor C
orazón del R

ayo (N
20) y el C

uento del pez (N
23). 

N
otas: 



 

cccxx 
 Pertenece al grupo de las cantuu que está com

puesto por 21 variedades, en su 
m

ayoría serpientes, a excepción de tres casos: el ciem
piés, lagarto enchaquirado 

y otro que no se pudo identificar, probablem
ente sea un reptil o un anfibio, ya que 

se describe con form
a de serpiente pero con dos extrem

idades. 

                        



 

cccxxi 
 224. 

C
atsuu tsaⁿꞌ (a a b; pl. canduu tsaⁿꞌ): ciem

piés. 

ca-tsuu-tsaⁿꞌ 
C

L-serpiente-¿? 
‘Anim

al serpiente tsaⁿꞌ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del chocoyote (N

2), Leyenda de la culebra de C
ochoapa, G

ro. (N
14), El 

Señor C
orazón del R

ayo (N
20) y el C

uento del pez (N
23). 

N
otas: 



 

cccxxii 
 Pertenece al grupo de las cantuu que está com

puesto por 21 variedades, en su 
m

ayoría serpientes, a excepción de tres casos: el ciem
piés, lagarto enchaquirado 

y otro que no se pudo identificar, probablem
ente sea un reptil o un anfibio, ya que 

se describe con form
a de serpiente pero con dos extrem

idades. 

                         



 

cccxxiii 
 225. 

C
atsuu tscw

a
 (a a m

; pl. canduu lcw
a): ranera gargantilla, ranera verde, 

el hocico. 

ca-tsuu-tscw
a 

C
L-serpientes-algas/m

usgo 
‘Anim

al serpiente con color parecido al color del m
usgo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo leiꞌcꞌuondye (‘Anim

ales que se van retorciendo’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del chocoyote (N

2), Leyenda de la culebra de C
ochoapa, G

ro. (N
14), El 

Señor C
orazón del R

ayo (N
20) y el C

uento del pez (N
23). 

N
otas: 



 

cccxxiv 
 Pertenece al grupo de las cantuu que está com

puesto por 21 variedades, en su 
m

ayoría serpientes, a excepción de tres casos: el ciem
piés, lagarto enchaquirado 

y otro que no se pudo identificar, probablem
ente sea un reptil o un anfibio, ya que 

se describe con form
a de serpiente pero con dos extrem

idades.  

                        



 

cccxxv 
 226. 

C
atsuu tseiꞌnchquia

 (a a b m
; pl. canduu nteiꞌ nchquia): agujilla. 

ca-tsuu-tseiꞌ-nchquia 
C

L-serpiente-hueso-tejido.que.une.piezas.de.telares 
‘Anim

al serpiente aguja por su delgadez’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo leiꞌcꞌuondye (‘Anim

ales que se van retorciendo’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del chocoyote (N

2), Leyenda de la culebra de C
ochoapa, G

ro. (N
14), El 

Señor C
orazón del R

ayo (N
20) y el C

uento del pez (N
23). 

N
otas: 



 

cccxxvi 
 Pertenece al grupo de las cantuu que está com

puesto por 21 variedades, en su 
m

ayoría serpientes, a excepción de tres casos: el ciem
piés, lagarto enchaquirado 

y otro que no se pudo identificar, probablem
ente sea un reptil o un anfibio, ya que 

se describe con form
a de serpiente pero con dos extrem

idades. 

                       



 

cccxxvii 
 227. 

C
atsuu tsja cajaaⁿ (a a b a m

; pl. canduu lja cajaaⁿ): culebra cascabel 
am

arilla, víbora cascabel am
arilla. 

ca-tsuu-tsja-cajaaⁿ 
C

L-serpiente-escam
oso-am

arillenta 
‘Anim

al serpiente escam
oso y am

arillento’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo leiꞌcꞌuondye (‘Anim

ales que se van retorciendo’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

Por uso m
edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

N
arraciones en las que aparece: 



 

cccxxviii 
 C

uento del chocoyote (N
2), Leyenda de la culebra de C

ochoapa, G
ro. (N

14), El 
Señor C

orazón del R
ayo (N

20) y el C
uento del pez (N

23). 

N
otas: 

Pertenece al grupo de las cantuu que está com
puesto por 21 variedades, en su 

m
ayoría serpientes, a excepción de tres casos: el ciem

piés, lagarto enchaquirado 
y otro que no se pudo identificar, probablem

ente sea un reptil o un anfibio, ya que 
se describe con form

a de serpiente pero con dos extrem
idades. 

La piel de esta serpiente se am
arra a la cintura cuando se padece de dolor en esa 

área, y la carne se consum
e para dolor m

uscular. 

                   



 

cccxxix 
 228. 

C
atsuu tsja ntoom

 (a a b m
; pl. canduu lja ntoom

): culebra cascabel 
negra, víbora cascabel negra. 

ca-tsuu-tsja-ntoom
 

C
L-serpiente-escam

oso-negrizco 
‘Anim

al serpiente escam
oso y negrizco’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo leiꞌcꞌuondye (‘Anim

ales que se van retorciendo’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

Por uso m
edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

N
arraciones en las que aparece: 



 

cccxxx 
 C

uento del chocoyote (N
2), Leyenda de la culebra de C

ochoapa, G
ro. (N

14), El 
Señor C

orazón del R
ayo (N

20) y el C
uento del pez (N

23). 

N
otas: 

Pertenece al grupo de las cantuu que está com
puesto por 21 variedades, en su 

m
ayoría serpientes, a excepción de tres casos: el ciem

piés, lagarto enchaquirado 
y otro que no se pudo identificar, probablem

ente sea un reptil o un anfibio, ya que 
se describe con form

a de serpiente pero con dos extrem
idades. 

La piel de esta serpiente se am
arra a la cintura cuando se padece de dolor en esa 

área, y la carne se consum
e para dolor m

uscular. 

                   



 

cccxxxi 
 229. 

C
atsuu tsja tseiꞌ (a a b b; pl. canduu lja tseiꞌ): culebra cascabel 

huesuda, víbora de cascabel huesuda. 

ca-tsuu-tsja-tseiꞌ 
C

L-serpiente-hueso/huevo 
‘Anim

al serpiente huesudo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo leiꞌcꞌuondye (‘Anim

ales que se van retorciendo’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del chocoyote (N

2), Leyenda de la culebra de C
ochoapa, G

ro. (N
14), El 

Señor C
orazón del R

ayo (N
20) y el C

uento del pez (N
23). 

N
otas: 



 

cccxxxii 
 Pertenece al grupo de las cantuu que está com

puesto por 21 variedades, en su 
m

ayoría serpientes, a excepción de tres casos: el ciem
piés, lagarto enchaquirado 

y otro que no se pudo identificar, probablem
ente sea un reptil o un anfibio, ya que 

se describe con form
a de serpiente pero con dos extrem

idades. 

                        



 

cccxxxiii 
 230. 

C
atsuu tsjaaꞌ (a a a; pl. canduu tsjaaꞌ): culebra arroyera. 

ca-tsuu-tsjaaꞌ 
C

L-serpiente-ceniza 
‘Anim

al serpiente cenizo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo leiꞌcꞌuondye (‘Anim

ales que se van retorciendo’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del chocoyote (N

2), Leyenda de la culebra de C
ochoapa, G

ro. (N
14), El 

Señor C
orazón del R

ayo (N
20) y el C

uento del pez (N
23). 

N
otas: 



 

cccxxxiv 
 Pertenece al grupo de las cantuu que está com

puesto por 21 variedades, en su 
m

ayoría serpientes, a excepción de tres casos: el ciem
piés, lagarto enchaquirado 

y otro que no se pudo identificar, probablem
ente sea un reptil o un anfibio, ya que 

se describe con form
a de serpiente pero con dos extrem

idades. 

                       



 

cccxxxv 
 231. 

C
atsuu tsquiꞌ (a a m

; pl. canduu nlquiiꞌ): lagarto enchaquirado. 

ca-tsuu-tsquiꞌ 
C

L-serpiente-tejido.en.form
a.de.red 

‘Anim
al serpiente con la piel que sim

ula tener una red colorida’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del chocoyote (N

2), Leyenda de la culebra de C
ochoapa, G

ro. (N
14), El 

Señor C
orazón del R

ayo (N
20) y el C

uento del pez (N
23). 

N
otas: 



 

cccxxxvi 
 Pertenece al grupo de las cantuu que está com

puesto por 21 variedades, en su 
m

ayoría serpientes, a excepción de tres casos: el ciem
piés, lagarto enchaquirado 

y otro que no se pudo identificar, probablem
ente sea un reptil o un anfibio, ya que 

se describe con form
a de serpiente pero con dos extrem

idades. 

                      



 

cccxxxvii 
 232. 

C
atsuu tsꞌo̱o̱

 (a a m
; pl. canduu lꞌo̱o̱): bejuquilla verde. 

ca-tsuu-tsꞌo̱o̱ 
C

L-serpiente-bejuco 
‘Anim

al serpiente parecido a un bejuco’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo leiꞌcꞌuondye (‘Anim

ales que se van retorciendo’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del chocoyote (N

2), Leyenda de la culebra de C
ochoapa, G

ro. (N
14), El 

Señor C
orazón del R

ayo (N
20) y el C

uento del pez (N
23). 

N
otas: 



 

cccxxxviii 
 Pertenece al grupo de las cantuu que está com

puesto por 21 variedades, en su 
m

ayoría serpientes, a excepción de tres casos: el ciem
piés, lagarto enchaquirado 

y otro que no se pudo identificar, probablem
ente sea un reptil o un anfibio, ya que 

se describe con form
a de serpiente pero con dos extrem

idades. 

                      



 

cccxxxix 
 233. 

C
atsuu tyueꞌ (a a b; pl. canduu ntyueꞌ): culebra listada. 

ca-tsuu-tyueꞌ 
C

L-serpiente-
terreno.seco/zacatoso/de.no.labranza.y.en.telares.es.tupido.de.hilado.bien.cerrado 
‘Anim

al serpiente que vive en las lom
as de los cerros secos, zacatosos, de no 

labranza’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo leiꞌcꞌuondye (‘Anim

ales que se van retorciendo’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del chocoyote (N

2), Leyenda de la culebra de C
ochoapa, G

ro. (N
14), El 

Señor C
orazón del R

ayo (N
20) y el C

uento del pez (N
23). 



 

cccxl 
 N

otas: 

Pertenece al grupo de las cantuu que está com
puesto por 21 variedades, en su 

m
ayoría serpientes, a excepción de tres casos: el ciem

piés, lagarto enchaquirado 
y otro que no se pudo identificar, probablem

ente sea un reptil o un anfibio, ya que 
se describe con form

a de serpiente pero con dos extrem
idades. 

                       



 

cccxli 
 234. 

C
atsuu w

ee
 (a a m

; pl. canduu w
ee): sin dato. 

ca-tsuu-w
ee 

C
L- serpiente-rojo 

‘Anim
al serpiente de color rojo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo leiꞌcꞌuondye (‘Anim

ales que se van retorciendo’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del chocoyote (N

2), Leyenda de la culebra de C
ochoapa, G

ro. (N
14), El 

Señor C
orazón del R

ayo (N
20) y el C

uento del pez (N
23). 

N
otas: 



 

cccxlii 
 Pertenece al grupo de las cantuu que está com

puesto por 21 variedades, en su 
m

ayoría serpientes, a excepción de tres casos: el ciem
piés, lagarto enchaquirado 

y otro que no se pudo identificar, probablem
ente sea un reptil o un anfibio, ya que 

se describe con form
a de serpiente pero con dos extrem

idades. 

                       



 

cccxliii 
 235. 

C
atsuu xio

 (a a a; pl. canduu xio): jiquim
illa, bejuquilla parda. 

ca-tsuu-xio 
C

L-serpiente-¿? 
‘Anim

al serpiente xio’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo leiꞌcꞌuondye (‘Anim

ales que se van retorciendo’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del chocoyote (N

2), Leyenda de la culebra de C
ochoapa, G

ro. (N
14), El 

Señor C
orazón del R

ayo (N
20) y el C

uento del pez (N
23). 

N
otas: 



 

cccxliv 
 Pertenece al grupo de las cantuu que está com

puesto por 21 variedades, en su 
m

ayoría serpientes, a excepción de tres casos: el ciem
piés, lagarto enchaquirado 

y otro que no se pudo identificar, probablem
ente sea un reptil o un anfibio, ya que 

se describe con form
a de serpiente pero con dos extrem

idades. 

                       



 

cccxlv 
 236. 

C
atsuu xue

 (a a a-b; pl. canduu xue): m
atorralera, tilcoate. 

ca-tsuu-xue 
C

L-serpiente-¿? 
‘Anim

al serpiente xue’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo leiꞌcꞌuondye (‘Anim

ales que se van retorciendo’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del chocoyote (N

2), Leyenda de la culebra de C
ochoapa, G

ro. (N
14), El 

Señor C
orazón del R

ayo (N
20) y el C

uento del pez (N
23). 

N
otas: 



 

cccxlvi 
 Pertenece al grupo de las cantuu que está com

puesto por 21 variedades, en su 
m

ayoría serpientes, a excepción de tres casos: el ciem
piés, lagarto enchaquirado 

y otro que no se pudo identificar, probablem
ente sea un reptil o un anfibio, ya que 

se describe con form
a de serpiente pero con dos extrem

idades. 

                            



 

cccxlvii 
 237. 

C
atsꞌo̱

 (a m
; pl. calꞌo̱): pulga. 

ca-tsꞌo̱ 
C

l-brazo 
‘Anim

al con brazos’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tyuaa (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de la Tierra’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na tsꞌiaaⁿndye (‘Anim

ales sucios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e niom
ꞌ (‘Anim

ales que beben sangre’) 

   



 

cccxlviii 
 238. 

C
atsꞌo̱ tjaaⁿ (a m

 b-m
; pl. calꞌo̱ ntjaaⁿ): insecto. 

ca-tsꞌo̱-tjaaⁿ 
C

L-brazo-duram
en (parte.del.tronco.de.un.árbol) 

‘Anim
al con brazos y duro resistente com

o el duram
en’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tyuaa (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de la Tierra’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na tsꞌiaaⁿndye (‘Anim

ales sucios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e niom
ꞌ (‘Anim

ales que beben sangre’) 

   



 

cccxlix 
 239. 

C
atuti (a m

 m
; pl. candunti): oruga quitupín. 

ca-tu-ti 
C

L-¿?-¿? 
‘Anim

al tu ti’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

ꞌ (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na nioom

ndye (‘Anim
ales lentos’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ nꞌoom

 ndeii (‘Anim
ales que com

en palos verdes’) 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ lꞌo̱o̱ (‘Anim

ales que com
en guías’)  

  



 

cccl 
 240. 

C
atutsiaⁿ (a m

 m
; pl. cantutsiaⁿ): tarántula. 

ca-tu-tsiaⁿ 
C

L-¿?-¿? 
‘Anim

al tu tsiaⁿ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tyuaa (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de la Tierra’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

   



 

cccli 
 241. 

C
atuꞌ jñaaⁿꞌ (a a m

-a; pl. cantuꞌ nñaaⁿꞌ): güilota. 

ca-tuꞌ-jñaaⁿꞌ 
C

L-palom
a-guam

il 
‘Anim

al palom
a que vive en el guam

il’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

El niño con la garza (N
24). 



 

ccclii 
 N

otas: 

Pertenece al grupo de las cantuꞌ que está com
puesto por siete variedades. 

                      



 

cccliii 
 242. 

C
atuꞌ lquii canchiiꞌ (a a m

 b b-m
; pl. cantuꞌ lquii canchiiꞌ): palom

a de 
alas blancas. 

ca-tuꞌ- lquii-canchiiꞌ 
C

L-palom
a-alas-blanco 

‘Anim
al palom

a de alas blancas’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii lqueeⁿ (‘Anim

ales que com
en sem

illas’) 

Q
uiooꞌ na quitquii nnaⁿ (‘Anim

ales que com
en m

aíz’) 

Por nocivos: 

 
 

Q
uiooꞌ na ndꞌandye (‘Anim

ales dañeros’) 



 

cccliv 
  

Por uso m
edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

Por que anuncian algo: 

Q
uiooꞌ na cw

ileintii cw
ii nnom

 (‘Anim
ales que anuncian algo’) 

N
arraciones en las que aparece: 

El niño con la garza (N
24). 

N
otas: 

Pertenece al grupo de las cantuꞌ que está com
puesto por siete variedades. 

C
uando hacen sonidos considerados anorm

ales o feos cerca de una casa avisan 
la m

uerte cercana de alguien de la casa. 

                



 

ccclv 
 243. 

C
atuꞌ ndaa luee

 (a a a a; pl. cantuꞌ ndaa luee): gaviota. 

ca-tuꞌ-ndaa-luee 
C

L-palom
a-((agua-petates)(m

ar)) 
‘Anim

al palom
a del m

ar’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

El niño con la garza (N
24). 

N
otas: 

Pertenece al grupo de las cantuꞌ que está com
puesto por siete variedades. 



 

ccclvi 
 244. 

C
atuꞌ sm

aⁿ (a a m
; pl. cantuꞌ sm

aⁿ): torcaza ocotera. 

ca-tuꞌ-sm
aⁿ 

C
L-palom

a-brillante/reluciente 
‘Anim

al palom
a reluciente’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de las cantuꞌ que está com
puesto por siete variedades. 



 

ccclvii 
 245. 

C
atuꞌ tsꞌoom

 jndya, catuꞌ ndyuaa xndya
 (a a a b; pl. cantuꞌ 

nnꞌoom
 jndya, a a a b m

 b; pl. cantuꞌ ndyuaa xndya): palom
a dom

éstica. 

ca-tuꞌ-tsꞌoom
-jndya 

C
L-palom

a-(palo/árbol-viene de xndya que se refiere de del otro lado o 
extranjero) 
‘Anim

al palom
a del árbol del otro lado’ 

 ca-tuꞌ-ndyuaa-xndya 
C

L-palom
a-tierra.del.otro.lado.o.extranjero 

‘Anim
al palom

a de la tierra del otro lado’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii lqueeⁿ (‘Anim

ales que com
en sem

illas’) 



 

ccclviii 
 

Q
uiooꞌ na quitquii nnaⁿ (‘Anim

ales que com
en m

aíz’) 

Por nocivos: 

 
 

Q
uiooꞌ na ndꞌandye (‘Anim

ales dañeros’) 

N
arraciones en las que aparece: 

El niño con la garza (N
24). 

N
otas: 

Pertenece al grupo de las cantuꞌ que está com
puesto por siete variedades. 

                  



 

ccclix 
 246. 

C
atuꞌ tyjoo

 (a a b; pl. cantuꞌ ntyjoo): palom
a m

orada, torcaza m
orada. 

ca-tuꞌ-tyjoo 
C

L-palom
a-¿? 

‘Anim
al palom

a tyjoo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

El niño con la garza (N
24). 



 

ccclx 
 N

otas: 

Pertenece al grupo de las cantuꞌ que está com
puesto por siete variedades. 

                      



 

ccclxi 
 247. 

C
atuꞌ tyuii (a a a; pl. cantuꞌ nyuii): palom

a cam
inera, palom

a 
barranquera. 

ca-tuꞌ-tyuii 
C

L-palom
as-¿? 

‘Anim
al palom

a tyuii’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

N
arraciones en las que aparece: 



 

ccclxii 
 El niño con la garza (N

24). 

N
otas: 

Pertenece al grupo de las cantuꞌ que está com
puesto por siete variedades. 

                     



 

ccclxiii 
 248. 

C
atyaꞌ sjo̱

 (a a-b a; pl. cantyaꞌ nsjo̱): picam
adero bebedor, pájaro 

m
ontañero. 

ca-tyaꞌ-sjo̱ 
C

L-¿?-cerro 
‘Anim

al tyaꞌ que vive en el cerro’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

   



 

ccclxiv 
 249. 

C
atyee

 (a m
; pl. cantyee): tequereque. 

ca-tyee 
C

L-sacerdote 
‘Anim

al sacerdote’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

  



 

ccclxv 
 250. 

C
atyjeꞌ canchꞌioo

 (a a-b a a; pl. cantyjeꞌ canchꞌioo): oruga chivo. 

ca-tyjeꞌ-canchꞌioo 
C

L-¿?-anim
al-((raíz)(chivo)) 

‘Anim
al tyjeꞌ blanco com

o el chivo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na nioom

ndye (‘Anim
ales lentos’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de las cantyjeꞌ que está com
puesto por cinco variedades. 

  



 

ccclxvi 
 251. 

C
atyjeꞌ che

 (a a-b b; pl. cantyjeꞌ che): oruga café. 

ca-tyjeꞌ-che 
C

L-¿?-form
a.de.bolso 

‘Anim
al tyjeꞌ que cam

ina y se hace en form
a de bolso’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na nioom

ndye (‘Anim
ales lentos’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de las cantyjeꞌ que está com
puesto por cinco variedades. 

  



 

ccclxvii 
 252. 

C
atyjeꞌ tscw

a
 (a a-b m

; pl. cantyjeꞌ lcw
a): oruga verde. 

ca-tyjeꞌ-tscw
a 

C
L-¿?-algas/m

usgo 
‘Anim

al tyjeꞌ con color parecido al color del m
usgo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na nioom

ndye (‘Anim
ales lentos’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de las cantyjeꞌ que está com
puesto por cinco variedades. 

  



 

ccclxviii 
 253. 

C
atyjeꞌ tsm

aⁿ tꞌui (a a-b m
 b; pl. cantyjeꞌ nm

aⁿ ntꞌui): oruga coyuchi. 

ca-tyjeꞌ-tsm
aⁿ-tꞌui 

C
L-¿?-algodón-color.coyuchi 

‘Anim
al tyjeꞌ parecido al algodón y de color coyuchi’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na nioom

ndye (‘Anim
ales lentos’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de las cantyjeꞌ que está com
puesto por cinco variedades. 

  



 

ccclxix 
 254. 

C
atyjeꞌ xꞌeeⁿ (a a-b a; pl. cantyjeꞌ ncꞌeeⁿ): oruga. 

ca-tyjeꞌ-xꞌeeⁿ 
C

l-¿?-chueco 
‘Anim

al tyjeꞌ chueco’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

ꞌ (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na nioom

ndye (‘Anim
ales lentos’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de las cantyjeꞌ que está com
puesto por cinco variedades. 

  



 

ccclxx 
 255. 

C
atyoom

 (a a): cuije, niño lagartija. 

ca-tyoom
 

C
L-¿? 

‘Anim
al tyoom

’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

   



 

ccclxxi 
 256. 

C
axjaaⁿꞌ catsiaⁿ (a a a m

; pl. cancjaaⁿꞌ caniaⁿ): tigrillo, horm
iga velluda. 

ca-xjaaⁿꞌ-ca-tsiaⁿ 
C

L-horm
iga-(C

L-¿? (jaguar)) 
‘Anim

al horm
iga con textura parecida a la piel del jaguar’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

ꞌ (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

Por que anuncian algo: 

Q
uiooꞌ na cw

ileintii cw
ii nnom

 (‘Anim
ales que anuncian algo’) 

N
arraciones en las que aparece: 



 

ccclxxii 
 C

uento del ahum
ado (N

3) y El niño con la garza (N
24). 

N
otas: 

Pertenece al grupo de las cancjaaⁿꞌ que está com
puesto por 13 variedades, en su 

m
ayoría horm

igas a excepción de un tipo de avispa sin alas. 

Es un tipo de avispa sin alas, por su parecido a las horm
igas los am

uzgos la 
clasifican con las horm

igas. 

Avisa que alim
ento se va com

er, m
ole buena com

ida. 

                   



 

ccclxxiii 
 257. 

C
axjaaⁿꞌ chom

 (a a b; pl. cancjaaⁿꞌ chom
): horm

iga de fuego, diablitos. 

ca-xjaaⁿꞌ-chom
 

C
L-horm

iga-fuego/luz 
‘Anim

al horm
iga que pareciera quem

ar donde pica’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii nnaⁿ (‘Anim

ales que com
en m

aíz’) 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del ahum

ado (N
3) y El niño con la garza (N

24). 

N
otas: 



 

ccclxxiv 
 Pertenece al grupo de las cancjaaⁿꞌ que está com

puesto por 13 variedades, en su 
m

ayoría horm
igas a excepción de un tipo de avispa sin alas. 

                         



 

ccclxxv 
 258. 

C
axjaaⁿꞌ cꞌee

 (a a m
; pl. cancjaaⁿꞌ cꞌee): horm

iga. 

ca-xjaaⁿꞌ-cꞌee 
C

L-horm
igas-olor.feo 

‘Anim
al horm

iga que huele feo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

ꞌ (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ nꞌoom

 tcaaⁿ (‘Anim
ales que com

en palos secos’) 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del ahum

ado (N
3) y El niño con la garza (N

24). 

N
otas: 



 

ccclxxvi 
 Pertenece al grupo de las cancjaaⁿꞌ que está com

puesto por 13 variedades, en su 
m

ayoría horm
igas a excepción de un tipo de avispa sin alas. 

                         



 

ccclxxvii 
 259. 

C
axjaaⁿꞌ jnda̱a̱

 (a a m
; pl. cancjaaⁿꞌ jnda̱a̱): horm

iga. 

ca-xjaaⁿꞌ-jnda̱a̱ 
C

L-horm
iga-am

aranto 
‘Anim

al horm
iga parecida al am

aranto por su color y su tam
año pequeño’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ nꞌoom

 tcaaⁿ (‘Anim
ales que com

en palos secos’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del ahum

ado (N
3) y El niño con la garza (N

24). 

N
otas: 



 

ccclxxviii 
 Pertenece al grupo de las cancjaaⁿꞌ que está com

puesto por 13 variedades, en su 
m

ayoría horm
igas a excepción de un tipo de avispa sin alas. 

                          



 

ccclxxix 
 260. 

C
axjaaⁿꞌ tsꞌoom

 nioom
 nnda̱

 (a a a; pl. cancjaaⁿꞌ nnꞌoom
 nioom

 
nnda̱): horm

iga del carnisuelo. 

ca-xjaaⁿꞌ-tsꞌoom
-nioom

-nnda̱ 
C

L-horm
iga-árbol/palo-espinal-frijol 

‘Anim
al horm

iga que vive en el árbol de espinas que da un tipo de frijol 
(carnisuelo)’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

Q
uiooꞌ na quitquii nioom

 (Anim
ales que com

en espinas) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del ahum

ado (N
3) y El niño con la garza (N

24). 



 

ccclxxx 
 N

otas: 

Pertenece al grupo de las cancjaaⁿꞌ que está com
puesto por 13 variedades, en su 

m
ayoría horm

igas a excepción de un tipo de avispa sin alas. 

                        



 

ccclxxxi 
 261. 

C
axjaaⁿꞌ xꞌoom

 (a a a m
; pl. cancjaaⁿꞌ nncꞌoom

): horm
iga roja. 

ca-xjaaⁿꞌ-xꞌoom
 

C
L-horm

iga-nacido/divieso/ furúnculo (enferm
edad) 

‘Anim
al horm

iga cabezona, así com
o sale un nacido en la pom

pa que sale 
grande’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del ahum

ado (N
3) y El niño con la garza (N

24). 

N
otas: 



 

ccclxxxii 
 Pertenece al grupo de las cancjaaⁿꞌ que está com

puesto por 13 variedades, en su 
m

ayoría horm
igas a excepción de un tipo de avispa sin alas. 

                         



 

ccclxxxiii 
 262. 

C
axjaaⁿꞌ nntꞌeii (a a a; pl. cancjaaⁿꞌ nntꞌeii): horm

iga. 

ca-xjaaⁿꞌ-nntꞌeii 
C

L-horm
iga-excrem

ento 
‘Anim

al horm
iga que huele a excrem

ento’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del ahum

ado (N
3) y El niño con la garza (N

24). 

N
otas: 



 

ccclxxxiv 
 Pertenece al grupo de las cancjaaⁿꞌ que está com

puesto por 13 variedades, en su 
m

ayoría horm
igas a excepción de un tipo de avispa sin alas. 

                        



 

ccclxxxv 
 263. 

C
axjaaⁿꞌ ntom

 (a a m
; pl. cancjaaⁿꞌ ntom

): horm
iga negra. 

ca-xjaaⁿꞌ-ntom
 

C
L-horm

iga-negro 
‘Anim

al horm
iga negra’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del ahum

ado (N
3) y El niño con la garza (N

24). 

N
otas: 



 

ccclxxxvi 
 Pertenece al grupo de las cancjaaⁿꞌ que está com

puesto por 13 variedades, en su 
m

ayoría horm
igas a excepción de un tipo de avispa sin alas. 

                        



 

ccclxxxvii 
 264. 

C
axjaaⁿꞌ ntquioo

 (a a a; pl. cancjaaⁿꞌ ntquioo): horm
iga velluda. 

ca-xjaaⁿꞌ-ntquioo 
C

L-horm
iga-¿? 

‘Anim
al horm

iga ntquioo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del ahum

ado (N
3) y El niño con la garza (N

24). 

N
otas: 



 

ccclxxxviii 
 Pertenece al grupo de las cancjaaⁿꞌ que está com

puesto por 13 variedades, en su 
m

ayoría horm
igas a excepción de un tipo de avispa sin alas. 

                        



 

ccclxxxix 
 265. 

C
axjaaⁿꞌ ñjeeⁿ (a a b-m

; pl. cancjaaⁿꞌ ñjeeⁿ): horm
iga carpintera. 

ca-xjaaⁿꞌ-ñjeeⁿ 
C

L-horm
iga-nueve 

‘Anim
al horm

iga nueve’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del ahum

ado (N
3) y El niño con la garza (N

24). 

N
otas: 



 

cccxc 
 Pertenece al grupo de las cancjaaⁿꞌ que está com

puesto por 13 variedades, en su 
m

ayoría horm
igas a excepción de un tipo de avispa sin alas. 

                        



 

cccxci 
 266. 

C
axjaaⁿꞌ ta̱

 (a a b; pl. cancjaaⁿꞌ ta̱): horm
iga roja. 

ca-xjaaⁿꞌ-ta̱ 
C

L-horm
iga- agrio/fruto 

‘Anim
al horm

iga de sabor agrio’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsqueeⁿ (Anim

ales que com
en m

asa) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del ahum

ado (N
3) y El niño con la garza (N

24). 

N
otas: 



 

cccxcii 
 Pertenece al grupo de las cancjaaⁿꞌ que está com

puesto por 13 variedades, en su 
m

ayoría horm
igas a excepción de un tipo de avispa sin alas. 

                          



 

cccxciii 
 267. 

C
axjaaⁿꞌ tsꞌoom

 seincjaaⁿꞌ (a a a m
 a; pl. cancjaaⁿꞌ nnꞌoom

 
seincjaaⁿꞌ): horm

iga. 

cax-jaaⁿꞌ-tsꞌoom
-sei-ncjaaⁿꞌ 

C
L-horm

iga-árbol/palo-cam
bium

-horm
igas 

‘Anim
al horm

iga del árbol de las horm
igas que viven dentro del cam

bium
’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del ahum

ado (N
3) y El niño con la garza (N

24). 

N
otas: 



 

cccxciv 
 Pertenece al grupo de las cancjaaⁿꞌ que está com

puesto por 13 variedades, en su 
m

ayoría horm
igas a excepción de un tipo de avispa sin alas. 

                          



 

cccxcv 
 268. 

C
axjaaⁿꞌ tsꞌoom

 sndaaꞌ (a a a m
; pl. cancjaaⁿꞌ nnꞌoom

 ndaaꞌ): sin 
dato. 

ca-xjaaⁿꞌ-tsꞌoom
-sndaaꞌ 

C
L-horm

iga-árbol/palo-¿? 
‘Anim

al horm
iga del árbol de encino’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del ahum

ado (N
3) y El niño con la garza (N

24). 

N
otas: 



 

cccxcvi 
 Pertenece al grupo de las cancjaaⁿꞌ que está com

puesto por 13 variedades, en su 
m

ayoría horm
igas a excepción de un tipo de avispa sin alas. 

                          



 

cccxcvii 
 269. 

C
axti (m

 b): gallina. 

ca-xti 
C

L-¿? 
‘Anim

al xti (gallina)’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsꞌaⁿ (‘Anim
ales que cuida el hum

ano’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

ꞌ (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ jnda̱ (‘Anim

ales que com
en pasto’) 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ lꞌo̱o̱ (‘Anim

ales que com
en guías’) 

Q
uiooꞌ na quitquii nnaⁿ (‘Anim

ales que com
en m

aíz’) 



 

cccxcviii 
 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsqueeⁿ (Anim

ales que com
en m

asa) 

Por nocivos: 

 
 

Q
uiooꞌ na ndꞌandye (‘Anim

ales dañeros’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del pobre (N

6), Leyenda del eclipse de sol (N
15) y C

uento del pez (N
22). 

N
otas: 

Préstam
o del español  de castlán. 

                 



 

cccxcix 
 270. 

C
axti jnda̱a̱

 (m
 b b-m

): perdiz gris, gallina de m
onte. 

ca-xti-jnda̱a̱ 
C

L-¿?-jnda̱a̱ 
‘Anim

al xti (gallina) del m
onte’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

Q
uiooꞌ na quitquii lqueeⁿ (‘Anim

ales que com
en sem

illas’) 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ lꞌo̱o̱ (‘Anim

ales que com
en guías’) 



 

cd 
 271. 

C
axti jñaaⁿꞌ (m

 b m
-a): sin dato. 

ca-xti-jñaaⁿꞌ 
C

L-¿?-guam
il 

‘Anim
al xti (gallina) que vive en el guam

il’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

Q
uiooꞌ na quitquii lqueeⁿ (‘Anim

ales que com
en sem

illas’) 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ lꞌo̱o̱ (‘Anim

ales que com
en guías’) 



 

cdi 
 

Q
uiooꞌ na quitquii nnaⁿ (‘Anim

ales que com
en m

aíz’) 

                        



 

cdii 
 272. 

C
axti ndaa

 (m
 b a): polla de agua, pollito de agua. 

ca-xti-ndaa 
C

L-¿?-ndaa 
‘Anim

al xti (gallina) acuática’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na w

antyjo̱ nnom
 ndaa (‘Anim

ales que van flotando sobre el 
agua’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

   



 

cdiii 
 273. 

C
axuaa (a b-m

; pl. cancuaa): garza blanca. 

ca-xuaa 
C

L-¿? 
‘Anim

al xuaa’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

N
arraciones en las que aparece: 

El niño con la garza (N
24). 

  



 

cdiv 
 274. 

C
axꞌe

 (a a-b; pl. cancꞌe): com
ején con alas. 

ca-xꞌe 
C

L-¿? 
‘Anim

al xꞌe’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tyuaa (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de la Tierra’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii tsaaⁿꞌ (Anim

ales que com
en olote) 

Q
uiooꞌ na quitquii nnaⁿ (‘Anim

ales que com
en m

aíz’) 

Por nocivos: 

 
 

Q
uiooꞌ na ndꞌandye (‘Anim

ales dañeros’) 

Por que anuncian algo: 



 

cdv 
 

Q
uiooꞌ na cw

ileintii cw
ii nnom

 (‘Anim
ales que anuncian algo’) 

N
otas: 

Indican cuando saldrán las chicatanas. 

                      



 

cdvi 
 275. 

C
axꞌo̱

 (a a-b): grillo. 

C
a-xꞌo̱ 

C
L-¿? 

‘Anim
al xꞌo̱’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

ꞌ (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

    



 

cdvii 
 276. 

C
axꞌoo

 (a m
; pl. cancꞌoo): m

apache. 

ca-xꞌoo 
C

L-¿? 
‘Anim

al xꞌoo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

Por alim
entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

Q
uiooꞌ na quitquii seii (‘Anim

ales que com
en elote’) 

Por nocivos: 

 
 

Q
uiooꞌ na ndꞌandye (‘Anim

ales dañeros’) 

 
Por uso m

edicinal: 



 

cdviii 
  

 
Q

uiooꞌ na naseindye (‘Anim
ales m

edicinales’) 

                        



 

cdix 
 277. 

C
aꞌnduuꞌ (a m

): tábano. 

ca-ꞌnduuꞌ 
C

L-¿? 
‘Anim

al ꞌnduuꞌ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e niom
ꞌ (‘Anim

ales que beben sangre’) 

    



 

cdx 
 278. 

C
aꞌnduuꞌ ntoom

 (a m
 m

): tábano negro. 

ca-ꞌnduuꞌ-ntoom
 

C
L-¿?-negrizco 

‘Anim
al ꞌnduuꞌ negrizco’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e niom
ꞌ (‘Anim

ales que beben sangre’) 

  :  



 

cdxi 
 279. 

C
hcw

aⁿ bꞌio
 (b b; pl. nchcw

aⁿ bꞌio): geco. 

chcw
aⁿ-bꞌio 

¿?-¿? 
‘C

hcw
aⁿ-bꞌio’ 

Taxa. 

Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

ꞌ (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

Por que anuncian algo: 

Q
uiooꞌ na cw

ileintii cw
ii nnom

 (‘Anim
ales que anuncian algo’) 

N
otas: 



 

cdxii 
 Si te lo encuentras y lo m

atas y se pone negro alguien va a m
orir y si conserva su 

color estarás en chism
es. 

Pertenece al grupo de las nchcw
aⁿ que está com

puesto por ocho variedades. 

                       



 

cdxiii 
 280. 

C
hcw

aⁿ caljeii (b a a; pl. nchcw
aⁿ caljeii): lagartija rayada. 

chcw
aⁿ-caljeii 

¿?-m
arcas 

‘C
hcw

aⁿ con m
arcas’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de las nchcw
aⁿ que está com

puesto por ocho variedades. 

  



 

cdxiv 
 281. 

C
hcw

aⁿ cañeⁿꞌ, lunñeⁿꞌ (b a a m
; pl. nchcw

aⁿ cañeⁿꞌ,m
 a a): m

abuya. 

chcw
aⁿ-cañeⁿꞌ  

¿?-liso 
‘C

hcw
aⁿ liso’ 

lunñeⁿꞌ 
¿? 
‘Lunñeⁿꞌ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de las nchcw
aⁿ que está com

puesto por ocho variedades. 



 

cdxv 
 282. 

C
hcw

aⁿ saⁿ (b b; pl. nchcw
aⁿ saⁿ): roñito. 

chcw
aⁿ-saⁿ 

¿?-piel.roñosa 
‘C

hcw
aⁿ de piel roñosa’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de las nchcw
aⁿ que está com

puesto por ocho variedades. 

  



 

cdxvi 
 283. 

C
hcw

aⁿ ta̱a̱
 (b a; pl. nchcw

aⁿ ta̱a̱): lagartija escam
osa costeña. 

chcw
aⁿ-ta̱a̱ 

¿?-filoso/rasposo 
‘C

hcw
aⁿ rasposo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de las nchcw
aⁿ que está com

puesto por ocho variedades. 

  



 

cdxvii 
 284. 

C
hcw

aⁿ ta̱cooꞌ (b b a; pl. nchcw
aⁿ ta̱cooꞌ): escam

oso. 

chcw
aⁿ-ta̱-cooꞌ 

¿?-fruto/agrio-cooꞌ 
‘C

hcw
aⁿ que aparenta tener sobre la piel ta̱cooꞌ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ lꞌo̱o̱ (‘Anim

ales que com
en guías’) 

N
otas:  

Ta̱cooꞌ es un tipo de fruto. 



 

cdxviii 
 Pertenece al grupo de las nchcw

aⁿ que está com
puesto por ocho variedades. 

 
 



 

cdxix 
 285. 

C
hcw

aⁿ tsjoꞌ (b m
; pl. nchcw

aⁿ nljoꞌ): cuije de agua, lagartija m
etálica. 

chcw
aⁿ-tsjoꞌ 

¿?- fuente.de.agua.dulce 
‘C

hcw
aⁿ de las fuentes de agua dulceꞌ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de las nchcw
aⁿ que está com

puesto por ocho variedades. 

  



 

cdxx 
 286. 

C
hcw

aⁿ tsuee
 (b m

; pl. nchcw
aⁿ luee): lagartija trepadora. 

chcw
aⁿ-tsuee 

¿?-rayo 
‘C

hcw
aⁿ del rayo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

Por que anuncian algo: 

Q
uiooꞌ na cw

ileintii cw
ii nnom

 (‘Anim
ales que anuncian algo’) 

N
otas: 



 

cdxxi 
 Predice la lluvia, cuando saca su saco gular es porque la lluvia esta próxim

a. 

Pertenece al grupo de las nchcw
aⁿ que está com

puesto por ocho variedades. 

                       



 

cdxxii 
  287. 

C
hcw

aⁿ w
ee

 (b m
; pl. nchcw

aⁿ w
ee): salam

andra roja. 

chcw
aⁿ- w

ee 
¿?-rojo 
‘C

hcw
aⁿ roja’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

Por hábitos alim
enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de las nchcw
aⁿ que está com

puesto por ocho variedades. 

 



 

cdxxiii 
 288. 

C
hicarꞌeiiꞌ (m

 m
 m

): chicharra. 

chicarꞌeiiꞌ 
O

N
O

M
: sonido.chicarꞌeiiꞌ 

‘El que hace sonido chicarꞌeiiꞌ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

Por hábitos alim
enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

    



 

cdxxiv 
 289. 

C
hioꞌ, casutio

 (m
; pl. ndioꞌ, a m

 b; pl. casu ntio): arm
adillo. 

chioꞌ 
¿? 
‘chioꞌ’ 

ca-su-tio 
C

L-¿?-m
ontura 

‘M
ula con m

ontura’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 



 

cdxxv 
 290. 

C
hjeeⁿ (a; pl. nchjeeⁿ): com

adreja. 

chjeeⁿ 
¿? 
‘C

hjeeⁿ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

Por hábitos alim
enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

    



 

cdxxvi 
 291. 

C
huiiꞌ (m

-a; pl. nchuiiꞌ): perico. 

chuiiꞌ 
Verde 
‘El verde’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

Q
uiooꞌ na quitquii seii (‘Anim

ales que com
en elote’) 

Por nocivos: 

 
 

Q
uiooꞌ na ndꞌandye (‘Anim

ales dañeros’) 

 



 

cdxxvii 
 292. 

C
huiiꞌ ljaaꞌ (m

-a a; pl. nchuiiꞌ ljaaꞌ): trogón, pájaro m
ontañero, pájaro 

verde. 

chuiiꞌ-ljaaꞌ 
verde-flor 
‘El verde y bonito com

o una flor’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

   



 

cdxxviii 
 293. 

C
hm

eiiⁿ (a; pl. nñm
eiiⁿ): gato. 

chm
eiiⁿ 

O
N

O
M

: sonido.nm
eiiⁿ  

‘El que hace sonido nm
eiiⁿ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsꞌaⁿ (‘Anim
ales que cuida el hum

ano’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

ꞌ (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na tsꞌiaaⁿndye (‘Anim

ales sucios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

Por nocivos: 

 
 

Q
uiooꞌ na ndꞌandye (‘Anim

ales dañeros’) 

 
Por que anuncian algo: 

Q
uiooꞌ na cw

ileintii cw
ii nnom

 (‘Anim
ales que anuncian algo’) 

N
otas: 



 

cdxxix 
 Si m

aúlla m
ucho tiem

po y seguido en una casa, se cree que alguien va a m
orir. 

                        



 

cdxxx 
 294. 

C
hꞌi (m

): m
antis religiosa. 

chꞌi 
¿? 
‘chꞌi’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

    



 

cdxxxi 
 295. 

C
hꞌioo

 (b-m
): caracol 

chꞌioo 
¿? 
‘C

hꞌioo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

ꞌ (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na nioom

ndye (‘Anim
ales lentos’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na tsꞌiaaⁿndye (‘Anim

ales sucios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

    



 

cdxxxii 
 296. 

Loro
 (a b): loro. 

loro 
¿? 
‘Loro’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

Q
uiooꞌ na quitquii seii (‘Anim

ales que com
en elote’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del pobre (N

6). 

N
otas: 



 

cdxxxiii 
 Préstam

o español. 

                        



 

cdxxxiv 
 297. 

N
lꞌaa

 (b-m
): m

artita, m
artucha, m

ico de noche. 

nlꞌaa 
¿? 
‘nlꞌaa’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ntyjantyeiiⁿndye (Anim

ales que están colgados) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

    



 

cdxxxv 
 298. 

N
cuee

 (a; pl. ncuee): prim
avera. 

ncuee 
¿? 
‘N

cuee’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

   



 

cdxxxvi 
 299. 

N
cuee ꞌndya

 (a m
; pl. ncuee ꞌndya): sin dato. 

ncuee-ꞌndya 
¿?-criollo 
‘N

cuee criollo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

   



 

cdxxxvii 
 300. 

N
iom

 (a-b): grillo topo, cuco niño. 

niom
 

¿? 
‘N

iom
’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

   



 

cdxxxviii 
 301. 

N
tsjooꞌ (a): tecolotillo cuatro ojo. 

ntsjooꞌ 
O

N
O

M
:sonido.ntsjooꞌ 

‘El que hace sonido ntsjooꞌ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

Por nocivos: 

 
 

Q
uiooꞌ na ndꞌandye (‘Anim

ales dañeros’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 



 

cdxxxix 
 

Por que anuncian algo: 

Q
uiooꞌ na cw

ileintii cw
ii nnom

 (‘Anim
ales que anuncian algo’) 

N
otas: 

Anuncia la m
uerte de alguien cercano, si hace sonidos en la m

añana y en la tarde 
cerca de las casas. 

                     



 

cdxl 
 302. 

P
alaꞌtoo

 (m
 a-b b-m

): pájaro bobo, m
om

oto de corona azul, turco. 

palaꞌtoo 
O

N
O

M
:sonido.palaꞌtoo 

‘El que hace sonido que hace palaꞌtoo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

   



 

cdxli 
 303. 

S
aatoom

ꞌ (a a; pl. nsaatoom
ꞌ): corre cam

ino. 

saa-toom
ꞌ 

ave-toom
ꞌ 

‘Saatoom
ꞌ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

   



 

cdxlii 
 304. 

S
cusquiaⁿꞌ (b b): zacuaro. 

scusquiaⁿꞌ 
O

N
O

M
: sonido. scusquiaⁿꞌ 

‘El que hace sonido scusquiaⁿꞌ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 

C
om

e peces chiquitos 

 



 

cdxliii 
 305. 

S
iom

 cachuiiꞌ (a-b a m
-a; pl. nsiom

 canchuiiꞌ): chuparrosa verde, colibrí 
verde. 

siom
-cachuiiꞌ 

colibrí-verde 
‘C

olibrí de color verde’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e tsiom
ꞌ ljaaꞌ (‘Anim

ales que beben m
iel de las flores’) 

Por que anuncian algo: 

Q
uiooꞌ na cw

ileintii cw
ii nnom

 (‘Anim
ales que anuncian algo’) 

N
otas: 



 

cdxliv 
 Avisan que se acerca de la m

uerte de alguien si pasan cerca de ti o puede que 
sufras un accidente com

o cortarte. 

Pertenece al grupo de los nsiom
 que está com

puesto por seis variedades. 

                       



 

cdxlv 
 306. 

S
iom

 ljaaꞌ (a-b a; pl. nsiom
 ljaaꞌ): m

ariposilla esfinge. 

siom
-ljaaꞌ 

colibrí-flor 
‘Anim

al parecido al colibrí en su form
a de vuelo estático que se alim

enta de la 
m

iel de las flores’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e tsiom
ꞌ ljaaꞌ (‘Anim

ales que beben m
iel de las flores’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los nsiom
 que está com

puesto por seis variedades. 

Es un insecto. 



 

cdxlvi 
 307. 

S
iom

 ndo
 (a-b b; pl. nsiom

 ndo): chuparrosa gigante, colibrí gigante. 

siom
-ndo 

colibrí-¿? 
‘C

olibrí ¿?’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e tsiom
ꞌ ljaaꞌ (‘Anim

ales que beben m
iel de las flores’) 

Por que anuncian algo: 

Q
uiooꞌ na cw

ileintii cw
ii nnom

 (‘Anim
ales que anuncian algo’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los nsiom
 que está com

puesto por seis variedades. 



 

cdxlvii 
 Avisan que se acerca de la m

uerte de alguien si pasan cerca de ti o puede que 
sufras un accidente com

o cortarte. 

                       



 

cdxlviii 
 308. 

S
iom

 ntoom
 (a-b m

; pl. nsiom
 ntoom

): chuparrosa m
orada, colibrí 

m
orado. 

siom
-ntoom

 
colibrí-negrizco 
‘C

olibrí negrizco’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e tsiom
ꞌ ljaaꞌ (‘Anim

ales que beben m
iel de las flores’) 

Por que anuncian algo: 

Q
uiooꞌ na cw

ileintii cw
ii nnom

 (‘Anim
ales que anuncian algo’) 

N
otas: 



 

cdxlix 
 Pertenece al grupo de los nsiom

 que está com
puesto por seis variedades. 

Avisan que se acerca de la m
uerte de alguien si pasan cerca de ti o puede que 

sufras un accidente com
o cortarte. 

                      



 

cdl 
 309. 

S
iom

 tsjoꞌ (a-b m
; pl. nsiom

 tsjoꞌ): caballito del diablo. 

siom
-tsjoꞌ 

colibrí-fuente.de.agua.dulce 
 ‘Anim

al parecido al colibrí en su form
a de vuelo estático de las fuentes de 

agua dulce’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e tsiom
ꞌ ljaaꞌ (‘Anim

ales que beben m
iel de las flores’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los nsiom
 que está com

puesto por seis variedades. 

Es un insecto. 



 

cdli 
 310. 

S
iom

 w
ee

 (a-b m
, pl. nsiom

 w
ee): chuparrosa rojiza, colibrí rojizo. 

siom
-w

ee 
colibrí-rojo 
‘C

olibrí rojo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e tsiom
ꞌ ljaaꞌ (‘Anim

ales que beben m
iel de las flores’) 

Por que anuncian algo: 

Q
uiooꞌ na cw

ileintii cw
ii nnom

 (‘Anim
ales que anuncian algo’) 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los nsiom
 que está com

puesto por seis variedades. 



 

cdlii 
 Avisan que se acerca de la m

uerte de alguien si pasan cerca de ti o puede que 
sufras un accidente com

o cortarte. 

                       



 

cdliii 
 311. 

S
jaⁿ (a-b; pl. nsjaⁿ): calandria. 

sja 
¿? 
‘sjaⁿ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

  



 

cdliv 
 312. 

S
jaⁿ cachquio, sjaⁿ tꞌm

aaⁿ (a-b a b; nsjaⁿ canchquio, a b; nsjaⁿ 
ntꞌm

aaⁿ): zanate de oro, zacuilla. 

sjaⁿ-cachquio 
¿?-olor.exagerado.que.se.vuelve.desagradable 
‘Sjaⁿ de olor exagerado que se vuelve desagradable’ 

sjaⁿ-tꞌm
aaⁿ 

¿?-grande 
‘Sjaⁿ grande’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 



 

cdlv 
 313. 

S
jaⁿ tiu

 (a b; pl. nsjaⁿ ndiu): bolsero coliam
arillo. 

sjaⁿ-tiu 
¿?-silbido/form

a.sim
ilar.a.una.boca.cuando.silba 

‘Sjaⁿ que silba’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

   



 

cdlvi 
 314. 

S
nom

 (b-m
; pl. canom

): burro. 

Snom
 

¿? 
‘Préstam

o del español que viene de asno (burro)’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsꞌaⁿ (‘Anim
ales que cuida el hum

ano’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na ntꞌm

aaⁿndye (‘Anim
ales grandes’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ jnda̱ (‘Anim

ales que com
en pasto’) 

Por nocivos: 

Q
uiooꞌ na ndꞌandye (‘Anim

ales dañeros’) 

Por aprovecham
iento para el hum

ano: 

Q
uiooꞌ na ya nlꞌa tsꞌiaⁿ (‘Anim

ales que pueden trabajar’)  



 

cdlvii 
 

Q
uiooꞌ na ya ncho xuu ndoꞌ na quintyjaandye (‘Anim

ales que 
cargan y que jalan’) 

 *Son utilizados por los hum
anos para realizar trabajos hum

anos, esta categoría se 
refiere únicam

ente cuando llevan una carga no hum
ana. 

 
Q

uiooꞌ na ya nljo tsꞌaⁿ (‘Anim
ales de m

ontura’) 
 

*Q
ue un anim

al cargue a un hum
ano, no es considerado que esté realizando un 

trabajo pues se ve desde una perspectiva hum
ana de que los hum

anos no cargan 
hum

anos. 
 N

arraciones en las que aparece: 

C
uento de pedro (N

9), C
uento del m

arrano y el burro (N
10), C

uento del burro con 
el tigre (N

11), Leyenda de la culebra de C
ochoapa, G

ro. (N
14), Leyenda del 

eclipse de sol (N
15) y Juan niño (N

26). 

               



 

cdlviii 
 315. 

S
nom

 jnda̱a̱
 (b-m

 b-m
; pl. canom

 jnda̱a̱): tapir, anteburro. 

snom
-jnda̱a̱ 

¿?-m
onte 

‘Préstam
o del español que viene de asno (burro) del m

onte’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na ntꞌm

aaⁿndye (‘Anim
ales grandes’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

   



 

cdlix 
 316. 

S
tꞌeiⁿ xqueⁿ ntom

 (b-m
 m

 m
; pl. candꞌeiⁿ nqueⁿ ntom

): zopilote com
ún. 

stꞌeiⁿ-xqueⁿ-ntom
 

¿?-cabeza-negro 
‘Stꞌeiⁿ de cabeza negra’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na tsꞌiaaⁿndye (‘Anim

ales sucios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento de la tortuga (N

5). 

N
otas: 

Pertenece al grupo de los candꞌeiⁿ que está com
puesto por dos variedades 



 

cdlx 
 Se com

e para curar la locura. 

                       



 

cdlxi 
 317. 

S
tꞌeiⁿ xtyoꞌ w

ee
 (b-m

 m
 m

; pl. candꞌeiⁿ cantyoꞌ w
ee): zopilote, aurora 

cabeza roja. 

stꞌeiⁿ-xtyoꞌ-w
ee 

¿?-cuello-rojo 
‘Stꞌeiⁿ de cuello rojo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na tsꞌiaaⁿndye (‘Anim

ales sucios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento de la tortuga (N

5). 

N
otas: 



 

cdlxii 
 Pertenece al grupo de los candꞌeiⁿ que está com

puesto por dos variedades 

Se com
e para curar la locura. 

                       



 

cdlxiii 
 318. 

Tjaⁿchia
 (m

 b; pl. ntjaⁿ nchia): vam
piro. 

tjaⁿ-chia 
piel/cuerpo/cuero-¿? 
‘El de cuerpo de cuero y chia’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na tsꞌiaaⁿndye (‘Anim

ales sucios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quiw

e niom
ꞌ (‘Anim

ales que beben sangre’) 

   

 



 

cdlxiv 
 319. 

Tjaⁿtsjoom
 m

ayo
 (m

 m
 m

 a-b; pl. ntjaⁿ nnjoom
 m

ayo): m
urciélago. 

tjaⁿ-tsjoom
-m

ayo 
piel/cuerpo/cuero-probablem

ente.venga.de.una.m
odoficación.de.tsjom

(noche)-
¿? 
‘El de cuerpo de cuero de la noche y m

ayo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

   



 

cdlxv 
 320. 

Tjaⁿtsjoom
 tꞌm

aaⁿ (m
 m

 b; pl. ntjaⁿ nnjoom
 ntꞌm

aaⁿ): m
urciélago. 

tjaⁿ-tsjoom
-tꞌm

aaⁿ 
piel/cuerpo/cuero-probablem

ente.venga.de.una.m
odoficación.de.tsjom

(noche)-
tꞌm

aaⁿ 
‘El de cuerpo de cuero de la noche y grande’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

   



 

cdlxvi 
 321. 

Tqueeⁿꞌ (m
-a; ntqueeⁿꞌ): arriera. 

tqueeⁿꞌ 
form

a.ondulada.y.rasposa 
‘El que deja las hojas de form

a ondulada y rasposa’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tyuaa (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de la Tierra’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

Por nocivos: 

 
 

Q
uiooꞌ na ndꞌandye (‘Anim

ales dañeros’) 

N
arraciones en las que aparece: 

El niño con la garza (N
24). 



 

cdlxvii 
 322. 

Tsom
paaꞌ casaanchꞌue

 (a a-b; pl. lom
paaⁿ casaa nchꞌue): chichibul 

rayado. 

tsom
paaꞌ-ca-saanchꞌue 

com
padre-C

L-ave-que.se.apropia.de.lo.que.no.es.suyo 
‘C

om
padre del anim

al ave que se apropia de los que no es suyo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

  



 

cdlxviii 
 323. 

Tsuii ljaaꞌ (m
-a; pl. luii ljaaꞌ): tortuga sabanera, tortuga de flor, tortuga de 

lom
a. 

tsuii-ljaaꞌ 
tortuga-flor 
‘Tortuga de flor (por lo bonita que es)’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na nioom

ndye (‘Anim
ales lentos’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tsco (‘Anim

ales que com
en hojas’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento de la tortuga (N

5). 



 

cdlxix 
 N

otas: 

Pertenece al grupo de las luii que está conform
ado por tres variedades. 

                         



 

cdlxx 
 324. 

Tsuii ndaaluee, caꞌnaaⁿꞌ (m
-a a a; pl. luii ndaaluee): tortuga m

arina. 

tsuii-ndaa-luee 
tortuga-((agua-petate)(m

ar)) 
‘Tortuga de m

ar’ 

ca-ꞌnaaⁿꞌ 
C

L-¿? 
‘Anim

al ꞌnaaⁿꞌ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na xcw

eyandye (‘Anim
ales m

edianos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na w

antyjo̱ quii ndaa (‘Anim
ales que van flotando dentro del 

agua’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas: 



 

cdlxxi 
 Pertenece al grupo de las luii que está conform

ado por tres variedades. 

 
 



 

cdlxxii 
 325. 

Tsuii sooꞌ (m
-a m

; pl. luii ndooꞌ): tortuga negra, tortuga de lodo. 

tsuii-sooꞌ 
tortuga-lodo 
‘Tortuga del lodo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na nioom

ndye (‘Anim
ales lentos’) 

Por hábitos alim
enticios y aseo: 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

Por alim
entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

Por uso m
edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento de la tortuga (N

5) 



 

cdlxxiii 
 N

otas: 

Pertenece al grupo de las luii que está conform
ado por tres variedades. 

 

                      



 

cdlxxiv 
 326. 

Tsꞌeiⁿ (b-m
; ntsꞌeiⁿ): zorrillo. 

tsꞌeiⁿ 
¿? 
‘Tsꞌeiⁿ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

   



 

cdlxxv 
 327. 

Tyji, ji (b, b): carroñero. 

tyji 
¿? 
‘N

yji’ 

ji ¿? 
‘ji’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na tsꞌiaaⁿndye (‘Anim

ales sucios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

 



 

cdlxxvi 
 328. 

Tyoruñaⁿꞌ, Truñaⁿꞌ (m
 m

 m
, m

 m
): carpintero. 

tyo-ruñaⁿꞌ 
m

asculino-¿? 
‘Señor ruñaⁿꞌ’ 

truñaⁿꞌ 
¿? 
‘Truñaⁿꞌ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

Por alim
entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii seii (‘Anim

ales que com
en elote’) 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

Por nocivos: 



 

cdlxxvii 
  

 
Q

uiooꞌ na ndꞌandye (‘Anim
ales dañeros’) 

                        



 

cdlxxviii 
 329. 

Tyotso
 (m

 b; tyonto): ardilla. 

tyo-tso 
m

asculino-¿? 
‘Señor tso’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

Por nocivos: 

 
 

Q
uiooꞌ na ndꞌandye (‘Anim

ales dañeros’) 

  



 

cdlxxix 
 330. 

Tyotso ꞌtjaⁿ (m
 b a; pl. tyonto ntjaⁿ): ardilla voladora. 

tyo-tso-tjaⁿ 
m

asculino-¿?-piel/cuerpo/cuero 
‘Señor tso de cuero’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

   



 

cdlxxx 
 331. 

Tyotso ꞌndya
 (m

 m
 m

; pl. tyonto ꞌndya): ardilla listada. 

tyo-tso-ꞌndya 
m

asculino-¿?-criollo 
‘Señor tso criollo’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ta̱ (‘Anim

ales que com
en frutos’) 

   



 

cdlxxxi 
 332. 

X
am

buuꞌ, caxam
puu

 (a a, a a a): cunacao, horm
iga león. 

xam
buuꞌ 

burbujas  
‘El que hace burbujas de tierra’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tyuaa (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de la Tierra’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ cajnda̱a̱ndye (‘Anim

ales que son dim
inutos’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii ts’o (‘Anim

ales que com
en tierra’) 

   



 

cdlxxxii 
 333. 

X
eeⁿncoo ndaa

 (a a a): agachona, chum
bío. 

xeeⁿ-ncoo-ndaa 
tiem

po-m
adrugada-agua 

‘M
adrugadora de agua’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

N
otas:  

El grupo de las xeeⁿncoo está com
puesto por tres variedades. 

 



 

cdlxxxiii 
 334. 

Xeeⁿncoo tsa̱a̱
 (a a m

): tortolita gris, cucucha gris. 

xeeⁿ-ncoo-tsa̱a̱ 
tiem

po-m
adrugada-grisáceo  

‘M
adrugadora grisácea’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii lqueeⁿ (‘Anim

ales que com
en sem

illas’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del conejo y el tigre (N

1). 



 

cdlxxxiv 
 

N
otas: 

El grupo de las xeeⁿncoo está com
puesto por tres variedades. 

                       



 

cdlxxxv 
 335. 

X
eeⁿncoo tsꞌo

 (a a b): tortolita roja, cucucha roja. 

xeeⁿ-ncoo-tsꞌo 
tiem

po-m
adrugada-tierra 

‘M
adrugadora color de tierra’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii lqueeⁿ (‘Anim

ales que com
en sem

illas’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
uento del conejo y el tigre (N

1). 



 

cdlxxxvi 
 

N
otas: 

El grupo de las xeeⁿncoo está com
puesto por tres variedades. 

                       



 

cdlxxxvii 
 336. 

X
iluu

 (a a): chupapiedra. 

xiluu 
¿? 
‘X

iluu’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na w

antyjo̱ quii ndaa (‘Anim
ales que van flotando dentro del 

agua’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tscw

a (‘Anim
ales que com

en algas’) 

   



 

cdlxxxviii 
 337. 

X
ioom

ꞌ ndaaluee
 (m

-a a a; pl. nquioom
ꞌ ndaa luee): cangrejo del m

ar. 

xioom
ꞌ-ndaa-luee 

cangrejo-((agua-petates)(m
ar)) 

‘C
angrejo de m

ar’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ quiiꞌ ndaa (‘Anim

ales que van cam
inando dentro del 

agua’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tscw

a (‘Anim
ales que com

en algas’) 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ ꞌnaⁿ toꞌ (‘Anim

ales que com
en m

ateria orgánica en 
descom

posición’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 



 

cdlxxxix 
 N

otas: 

El grupo de los nquioom
ꞌ está form

ado por dos variedades. 

                       



 

cdxc 
 338. 

X
ioom

ꞌ suu
 (m

-a a; pl. nquioom
ꞌ suu): cangrejo. 

xioom
ꞌ-¿? 

cangrejo-¿? 
‘C

angrejo suu’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Tsjoꞌ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón de las Pozas’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ quiiꞌ ndaa (‘Anim

ales que van cam
inando dentro del 

agua’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na nlquii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ tscw

a (‘Anim
ales que com

en algas’) 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ ꞌnaⁿ toꞌ (‘Anim

ales que com
en m

ateria orgánica en 
descom

posición’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 



 

cdxci 
 N

arraciones en las que aparece: 

C
uento del cangrejo (N

18). 

N
otas: 

El grupo de los nquioom
ꞌ está form

ado por dos variedades. 

                     



 

cdxcii 
 339. 

X
m

aaⁿꞌ (m
): sin dato. 

xm
aaⁿꞌ 

¿? 
‘Xm

aaⁿꞌ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

   



 

cdxciii 
 340. 

X
m

aⁿꞌ (b): tucán, tucancillo, pitoreal, picoreal. 

xm
aⁿꞌ 

¿? 
‘Xm

aⁿꞌ’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii quiooꞌ (‘Anim

ales que com
en anim

ales’) 

 
Por uso m

edicinal: 

 
 

Q
uiooꞌ na naseindye (‘Anim

ales m
edicinales’) 

N
otas: 

Es m
edicinal su pico y sus plum

as, se hace un brebaje. 
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 341. 

X
ꞌa

 (a-b; pl. ncꞌa): tingüiliche. 

xꞌa 
¿? 
‘Xꞌa’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa tsuaꞌ ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen pico’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na canchꞌundye (‘Anim

ales que son pequeños’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo ntyja (‘Anim

ales que van flotando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na nquiaa (‘Anim

ales m
iedosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii nnaⁿ (‘Anim

ales que com
en m

aíz’) 
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 342. 

C
asu

 (a-m
; pl. cantu): m

ula. 

C
asu 

¿? 
‘Anim

al su’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsꞌaⁿ (‘Anim
ales que cuida el hum

ano’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

Q
uiooꞌ na ntꞌm

aaⁿndye (‘Anim
ales grandes’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ xiom

' (‘Anim
ales dóciles’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na cjeendye (‘Anim

ales veloces’)  

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na cw

icw
aꞌ jnda̱ (‘Anim

ales que com
en pasto’) 

Por nocivos: 

Q
uiooꞌ na ndꞌandye (‘Anim

ales dañeros’) 

Por aprovecham
iento para el hum

ano: 

Q
uiooꞌ na ya nlꞌa tsꞌiaⁿ (‘Anim

ales que pueden trabajar’)  



 

cdxcvi 
 

Q
uiooꞌ na ya ncho xuu ndoꞌ na quintyjaandye (‘Anim

ales que 
cargan y que jalan’) 

 *Son utilizados por los hum
anos para realizar trabajos hum

anos, esta categoría se 
refiere únicam

ente cuando llevan una carga no hum
ana. 

 
Q

uiooꞌ na ya nljo tsꞌaⁿ (‘Anim
ales de m

ontura’) 
 

*Q
ue un anim

al cargue a un hum
ano, no es considerado que esté realizando un 

trabajo pues se ve desde una perspectiva hum
ana de que los hum

anos no cargan 
hum

anos. 
 N

arraciones en las que aparece: 

C
uento del pobre (N

6) y El niño y la garza (N
24). 
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 343. 

C
aluaꞌndyee

 (a a). 

C
aluaꞌndyee 

¿? 
‘Anim

al cascaras tres/alto’ 

Taxa. Por entidad que los cuida: 

Q
uiooꞌ na m

antoꞌ Tsaⁿ Tsꞌom
 Jda̱a̱ (‘Anim

ales que cuida el Señor 
C

orazón del M
onte’) 

Por tipo de órgano alim
enticio:  

Q
uiooꞌ na w

aa ꞌndyoo (‘Anim
ales que tienen boca’) 

Por tam
año:  

*Q
uiooꞌ na ntꞌm

aaⁿndye (‘Anim
ales grandes’) 

Por form
a de desplazam

iento:  

Q
uiooꞌ na ꞌoo caꞌ (‘Anim

ales que van cam
inando’) 

Por riesgo y conducta: 

Q
uiooꞌ na w

jee (‘Anim
ales peligrosos’) 

Por uso alim
enticio: 

Q
uiooꞌ na xoo quii tsꞌaⁿ (‘Anim

ales que no com
e el hum

ano’) 

Por velocidad: 

Q
uiooꞌ na ticw

eeꞌ cjeendye (‘Anim
ales no m

uy veloces’) 

 
Por hábitos alim

enticios y aseo: 

 
 

Q
uiooꞌ na tsꞌiaaⁿndye (‘Anim

ales sucios’) 

 
 

Q
uiooꞌ na ljuꞌndye (‘Anim

ales lim
pios’) 

 
Por alim

entación: 

Q
uiooꞌ na quitquii nnꞌaⁿ (‘Anim

al que com
e hum

anos’) 

N
arraciones en las que aparece: 

C
aluaꞌndyee (N

21.0-N
21.2) 

N
otas: 
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 Puede pertenecer al grupo de los anim

ales lim
pios o sucios, varía, todo depende 

de la percepción de la persona. 
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APÉN
D

IC
E D

 LO
S TEXTO

S EN
 ESPAÑ

O
L 

 En este anexo presento los treinta textos consultados para la investigación, de 

los cuales diecinueve fueron tom
ados de publicaciones y once se grabaron 

especialm
ente para la pesquisa. Todos los textos están originalm

ente en la 

lengua am
uzga sin em

bargo aquí presento las traducciones (libres) de cada 

uno para su consulta. En relación a las traducciones aquí presentadas de los 

textos publicados estas en su m
ayoría fueron realizadas por su respectivo 

colector, a excepción del cuento del zancudo, la cual yo hice, debido a que no 

contaba con su respectiva traducción. En cuanto a la traducción de los textos 

grabados todos fueron traducidos por m
í; son traducciones libres, con el fin de 

presentar las ideas m
ás certeras de los m

ensajes de los textos, ya que las 

traducciones literales no lograrían transm
itir todas la ideas, ya que los térm

inos 

am
uzgos no siem

pre em
patan con los del español. 

  

C
U

EN
TO

 D
EL C

O
N

EJO
 Y EL TIG

R
E (N

1) 

(Bartolom
é López G

uzm
án) 

 H
ace m

ucho tiem
po, el tigre y el conejo se llevaban m

uy bien. U
n día el conejo 

le dijo al tigre: 

-- Tío am
igo, vam

os a com
er sandía y chile, por allá encontré una siem

bra. 

-- M
ira herm

anito, yo no quiero ir, yo sé que el dueño está cuidando su 

siem
bra, ve tu si es que quieres ir porque yo no quiero ir, dijo el tigre. 

-- Está bien si es que no quieres ir, yo si voy, le dijo el conejo a su tío el tigre. 

 El dueño de la siem
bra donde el conejo estaba haciendo daño, hizo un m

ono 

de cera para atrapar al anim
al que estaba haciendo daño a su siem

bra de 

sandía. 

Y ciertam
ente, al anochecer, llegó el conejo a la siem

bra, encontró al m
ono de 

cera y le dijo: 

-- Vengo a tu casa tío, vengo a donde vives tío. 

Pero no contestó el m
ono de cera, seguía parado sin m

overse. 

-- R
egálam

e sandía para com
er, le dijo el conejo. 
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 N

o le contestó el m
ono de cera. El conejo se enojó y le dijo: 

-- ¿Por qué no m
e contestas? ¡Te voy a pegar! 

Le dio un puñetazo al m
ono de cera y que se pega su m

ano, por eso el conejo 

dijo nuevam
ente: 

-- ¡D
eja m

i m
ano! porque con ella m

e persigno y si no lo dejas, entonces te 

pego con la otra m
ano y esa m

ano sí que es fuerte. 

Volvió a pegarle, ahora con la otra m
ano y que se pega tam

bién, entonces ya 

eran las dos m
anos que estaban pegadas, por eso le dijo al m

ono de cera: 

-- Esto m
e pasa porque nada m

ás quiero jugar contigo, si no dejas m
is m

anos 

te pateo. 

Y que patea el conejo al m
ono de cera y que se queda pegado su pie, así le 

paso con el otro pie, con las orejas y con la barriga, se pegó todo. 

 Al otro día, llegó el dueño de la siem
bra de sandía donde el conejo estaba 

causando daño, vio que estaba pegado un anim
al al m

ono de cera que había 

hecho, se acercó y vio que era el conejo, ese era el anim
al que había hecho 

m
ucho daño a su cultivo y le dijo: 

-- C
onque tú eres el diablillo, cuánto daño ya hiciste, ahora pagarás tu culpa, 

pero no vas a m
orir, sólo te voy azotar, para que otra vez ya no lo hagas. 

 El señor fue a traer una red, despegó al conejo y lo echó dentro de la red, 

am
arró la red y le dijo: 

-- Aquí te dejo colgado un rato, m
ientras voy a cortar unos bejucos de “nariz de 

lagarto” para azotarte. 

 En lo que se fue, llegó el tigre donde estaba el conejo, el tigre le dijo: 

-- ¿Q
ue no te dije?, el dueño cuida su siem

bra. 

El conejo le contestó: 

-- N
o es por eso tío, m

ira, escúcham
e bien, es por esto. Lo que pasa es que yo 

soy m
uy tonto, porque soy m

uy joven todavía y por eso no soy inteligente, 

todavía no es tiem
po de que tenga m

ujer, ese señor quiere que yo haga m
i 

m
ujer a su hija y yo todavía falta para que m

e decida tener m
ujer, por eso m

e 

puso en esta red para azotarm
e. Su hija es m

uy guapa, m
uy bonita, es m

uy 



di 
 alta, tu eres grande, a ti te queda casarte con ella, porque yo no quiero 

casarm
e soy m

uy joven todavía. 

El tigre que no era m
uy inteligente, dijo: 

-- Si es verdad lo que m
e dices, entonces te sacaré y yo m

e m
eteré en la red. 

Entonces le dijo el conejo: 

-- D
e verdad tío, por eso es que estoy dentro de esta red. 

D
esató el tigre la red donde estaba el conejo y se m

etió él, el conejo am
arró 

bien la red y le dijo: 

-- M
ira, cuando llegue el señor, al prim

er azote que te de en el lom
o, al 

segundo, al tercero, tú le dices: -- Ya está bien papá, siem
pre si m

e voy a casar 

con tu hija. 

 El conejo se fue y el señor llegó listo para azotar al conejo y dijo: 

-- ¡H
íjole!, está m

ás grande lo que aquí tenem
os, ¿a dónde llevaste al que 

estaba aquí en la red? tú sabes lo que él hace, por eso es que estás aquí, 

ahora te voy a azotar, tu pagaras su culpa. 

El tigre no contestó, sólo se le quedó m
irando con sus ojos grandes, em

pezó el 

señor a azotarlo, al prim
er azote, al segundo, al tercero, al cuarto azote, dijo el 

tigre: 

-- ¡Ya es suficiente papá, siem
pre sí m

e voy a casar con tu hija! El señor le 

contestó:-- ¿Q
ue dices? ¿C

uándo te ofrecí a m
i hija? ¡C

arota grande! ¡O
jotón! 

El señor se estaba burlando de su físico, m
ás fuerte lo azotó y al rom

perse las 

cuerdas de la red, pudo salir y huyó. 

El tigre estaba m
uy enojado porque el conejo lo había engañado, dijo: 

-- Q
ue feo fue lo que m

e pasó, quedé m
uy m

al herido, toda m
i piel se lastim

ó, 

pero donde encuentre el conejo m
e lo com

eré. 

 Se fue el tigre a buscar al conejo. 

Encontró el tigre al conejo, estaba arriba de una palm
a de cocoyul, tenía 

m
uchos cocoyules m

aduros, le dijo al conejo: 

-- C
onejo, bien que m

e engañaste, ahora te com
eré. 

-- N
o tío, no m

e com
as, m

ira yo estoy cortando cocoyul, eso estoy com
iendo, 

aquí te corto algunos para que tam
bién tú com

as, son m
uy sabrosos, están 

m
uy dulces. 
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 C

uando em
pezó a com

er cocoyul, le dijo el conejo: 

-- ¿N
o es cierto que están deliciosos? pero es m

ás sabroso lo que tiene 

adentro, parte el hueso para que te com
as lo de adentro, yo así hago. 

 Por eso el tigre em
pezó a querer partir el coco, golpeaba el hueso del cocoyul 

con una piedra, pero com
o es liso, se resbalaba, el conejo sólo estaba 

observando lo que le pasaba al tigre, entonces le dijo: 

-- M
ira hazle así, busca una piedra plana, tu que tienes grandes tus testículos, 

ponlos sobre la piedra plana, luego pon el cocoyul sobre tus testículos, luego le 

pegas fuerte con una piedra. 

 El tigre siguió las instrucciones del conejo, se sentó, puso sus testículos en la 

piedra, puso el cocoyul, luego levantó una piedra y golpeó fuerte, le dio al 

cocoyul, pero tam
bién se pegó los testículos y que se cae de espaldas, em

pezó 

a gritar fuerte, sentía que se estaba m
uriendo, m

ientras esto le pasaba, el 

conejo se bajó y se fue y el tigre después de que se calm
ó el dolor se levantó y 

dijo: 

-- C
om

o le tengo ganas al conejo, por poco y m
e m

ata, ahora va a ver, donde 

m
e lo encuentre m

e lo com
eré. 

 Se fue el tigre a buscar al conejo. 

Encontró el tigre al conejo, estaba en un charquito, vio que el conejo se 

hincaba cuando los sapos cantaban en el charco, el tigre le gritó al conejo: 

-- ¡Ahora sí te com
eré! el conejo luego lo calló, le dijo: 

-- ¡Silencio tío! porque estam
os rezando, híncate, besa la tierra, levanta la vista 

al cielo, persígnate. 

 Y así hizo el tigre, levantaba la vista al cielo, se persignaba com
o lo hacía el 

conejo cuando cantaban los sapos, hacía el esfuerzo de cantar, le dijo el 

conejo: 

-- M
ira tío, espéram

e aquí, voy a traer la com
ida de los cantores, cuando vayan 

dejando de cantar, es porque ya va a term
inar el rezo, aquí espéram

e no m
e 

tardo. 

 



diii 
 Se fue el conejo, el tigre tardó esperando porque los cantores no term

inaban 

con el rezo, cuando por fin term
inaron, tardó esperando y el conejo nunca llegó, 

entonces com
prendió que el conejo lo había engañado, entonces dijo: 

-- Bien que m
e está engañando el conejo, ahora verá, donde lo encuentre m

e 

lo voy a com
er. 

 Se fue el tigre a buscar al conejo. 

Encontró el tigre al conejo en un m
onte, le dijo el tigre: 

-- Bien que m
e engañaste, ahora sí que no te escapas, te com

eré. 

-- N
o tío, por ahora no puedes com

erm
e, porque estoy cuidando los hijos del 

rey, ellos están dentro de esta caja. 

 En realidad aquello era un tronco hueco lleno de abejorros, y le dijo: 

-- C
uídalos, m

ientras voy a traer la com
ida para com

er a donde el rey, si es que 

no están llorando m
ucho, no le des golpes m

uy fuerte a esta caja para que 

dejen de llorar, si no quieren dejar de llorar, entonces pégale con ganas a la 

caja donde están. 

-- Está bien, dijo el tigre. 

 El conejo se fue, y los abejorros hacían m
ucho ruido y com

o el tigre es m
uy 

fuerte, le dio un golpe fuerte al tronco y que se parte, entonces los abejorros lo 

picaron por todo el cuerpo, se revolcó m
ucho por los piquetes, cuando pasó, se 

levantó y dijo: 

-- Ahorita voy a buscar al conejo, ahora sí m
e lo com

eré. 

 Se fue el tigre a buscar al conejo. 

Encontró el tigre al conejo en un m
onte, en ese m

onte había una piedra 

grande, esa piedra estaba cargando el conejo, hacía com
o que con sus 

hom
bros estaba cargando la piedra, estaba regañando a las tortolitas porque 

se posaban sobre la piedra, les decía: 

-- U
stedes que se posan sobre esta piedra, la hacen m

ás pesada, sólo por m
í 

es que están viviendo en este m
undo, porque si yo dejo que la piedra se ruede, 

entonces nos m
orim

os todos, porque esta piedra es el soporte del m
undo. 
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 Las tortolitas no le hicieron caso al conejo, nada m

ás se reían, en ese m
om

ento 

llegó el tigre y dijo: 

-- Ahora sí que te com
eré, bien que m

es haz engañado, ahora no dejaré que 

escapes, entonces le dijo el conejo al tigre: 

-- D
eja eso tío, no hables m

ucho, porque sólo por m
í es que todavía vives en 

este m
undo, ahora estoy sufriendo por el peso de la piedra, com

o pesa esta 

piedra, ya m
e canse de estarla cargando, si no es por m

í ya estuviéram
os 

m
uertos, si dejo que se ruede se pierde el m

undo, por eso quiero que m
e 

ayudes, porque tú eres m
ás fuerte que yo, ahora te toca a ti cargarla. 

 Aceptó el tigre, cargó la piedra m
etió sus hom

bros, hacía m
ucha fuerza, el 

conejo le dijo: 

-- M
ira, harem

os lo siguiente, ahorita vengo, voy a traer com
ida para que 

com
as, yo ya com

í por que el trabajo que hago es m
uy im

portante. 

-- Está bien, dijo el tigre. 

-- M
ira, si ves que las tórtolas se posan en la piedra, regáñalas. 

N
o pasó m

ucho tiem
po y llegaron las tortolitas a posarse sobre la piedra, el 

tigre les dijo: 

-- U
stedes ya no se posen sobre esta piedra porque se hace m

ás pesada, sólo 

por m
í es que estam

os vivos, si yo dejo que se ruede nos m
orim

os todos. 

 Las tortolitas nada m
ás se rieron del tigre, le dijeron: 

-- ¡C
állate! nosotras aquí siem

pre nos posam
os y no hem

os visto a nadie que 

cargue esta piedra, ¿no será que el conejo te engañó? 

 C
uando escuchó esto, con m

ucho cuidado dejo de cargar la piedra, vio que no 

era cierto lo que el conejo le había dicho, entonces dijo: 

-- C
óm

o m
e ha engañado el conejo, donde lo encuentre m

e com
eré. 

 El tigre se fue a buscar al conejo. 

Encontró al conejo en el m
onte, estaba lim

piando, cortaba las varitas, el tigre le 

dijo: 

-- ¡Ahora sí que te voy a com
er! entonces le dijo el conejo: 



dv 
 -- D

eja eso tío, siéntate, m
ira yo estoy trabajando porque ahora llegará la 

danza, yo soy “cabo” de la danza, tengo que ir a traer a los danzantes, el 

m
ayordom

o de la fiesta m
e encargó este trabajo, aquí danzarán “Los chareos”, 

si tienes ham
bre espéram

e aquí, voy a traerte com
ida. 

-- N
o es cierto, dijo el tigre, tú m

e has estado engañando, ahora sí te com
eré. 

-- Es verdad, le dijo el conejo, ahorita voy a traer tu com
ida, no quieres ver a la 

danza de “Los C
hareos”, vam

os, ayúdam
e a lim

piar donde danzarán, si 

escuchas que truenan los cuetes, te apuras m
ás, porque es señal de que ya 

vienen los danzantes. 

-- Está bien si es que no m
e estás engañando. 

 Se fue el conejo y por toda la orilla del m
onte donde estaba el tigre le prendió 

fuego, el tigre al escuchar que tronaban las varas verdes cuando se quem
aban 

se apuró m
ás, cuando se dio cuenta la lum

bre ya casi llegaba donde él estaba, 

sintió lo caliente y em
pezó a correr en círculos, pudo escapar, pero quedó 

cham
uscado. Entonces dijo: 

-- C
om

o le tengo ganas al conejo, com
o lo quisiera encontrar ahorita, ahora sí 

m
e lo com

eré. 

 Se fue el tigre a buscar al conejo. 

Encontró el tigre al conejo al pie de un cerro, estaba preparándose para cagar, 

el tigre le dijo: 

-- Ahora sí te voy a com
er, porque m

e has m
olestado m

ucho. 

-- Está bien, dijo el conejo, sólo que prim
ero vam

os a ver quién gana, 

subirem
os ese cerro a ver quién llega prim

ero, conform
e vayam

os subiendo 

irem
os cagando una cuita, vam

os a ver quién caga m
ás, donde yo ponga m

i 

cuita, allí pondrás la tuya, sí veo que te estás quedando te espero allá arriba 

del cerro. 

 El tigre pensó que le ganaría fácilm
ente al conejo, porque es m

ás grande, pero 

el conejo fue cagando una y una cuitita y el tigre con tres veces que cagó se le 

acabó la cuita, nada m
ás se le quedó m

irando al conejo que ya iba lejos, hacía 

grandes esfuerzos para poder cagar m
ás, entonces em

pezó a cagar un poco 

de sangre, le pasó m
uy feo, cuando llegó a la cim

a, el conejo ya no estaba, no 
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 era cierto que estaba esperando al tigre, por eso m

ás enojado estaba el tigre 

que el conejo lo había vuelto a engañar y dijo: 

-- Ahora si ya no dejaré que m
e engañe m

ás el conejo, donde lo encuentre m
e 

lo com
eré. 

 Se fue el tigre a buscar al conejo. 

Encontró al conejo en la cim
a de una lom

a, estaba jugando, entonces el tigre le 

dijo: 

-- Ahora si te com
eré, porque ya m

e debes m
uchas, m

uchas veces m
e haz 

engañado. 

-- Si ya sé que m
e vas a com

er, yo tam
bién ya m

e resigné a ello, corta hojas 

para que arregles donde m
e com

erás, para que no desperdicies m
i sangre. 

-- Está bien, dijo el tigre. Estaba contento porque por fin com
ería al conejo. 

-- M
ientras arreglas, yo subiré en este árbol y daré m

i últim
o grito antes de 

m
orir. 

 El tigre em
pezó a arreglar las hojas, el conejo se subió al árbol y dijo: 

-- Q
ue bonito es el m

undo, ya no lo veré m
ás, porque m

i tío el tigre m
e com

erá. 

 El tigre estaba esperando el m
om

ento en que el conejo bajaría, en eso se 

escuchó que chilló un águila real, entonces el conejo em
pezó a gritar: 

-- ¡Am
igos vaqueros!, vengan de prisa, aquí está el tigre ya varias reses de 

ustedes ha m
atado. 

 Y que se vuelve a escuchar el chillido del águila real, que grita nuevam
ente el 

conejo: 

-- ¡Am
igos vaqueros!, apúrense, corran, allá va bajando el tigre. 

 El tigre corría velozm
ente por el m

iedo y el conejo se bajó del árbol y se fue. 

 Así fue com
o hicieron, el tigre nunca pudo com

erse al conejo. 

Así term
ina este cuento. 
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EL C
H

O
C

O
YO

TE (N
2) 

(Bartolom
é López G

uzm
án) 

 H
ubo una vez tres m

uchachos, dos de ellos trabajaban m
ucho, un día 

decidieron acordar sobre el destino del m
ás pequeño de ellos, el C

hocoyote, 

porque la m
adre de ellos, a él no le daba trabajo, por eso em

pezaron a odiarlo, 

porque era el preferido por la m
adre. D

ecidieron llevárselo al m
onte para 

perderlo. 

 Se lo llevaron, al llegar en un gran bosque le dijeron:  

-- M
étete en ese bosque, allí encontrarás leña, corta un tercio de leña, cuando 

ya lo tengas am
árralo, luego nos llam

as para ayudarte a ponerlo en tu espalda 

y podam
os regresar al pueblo. 

 El C
hocoyote siguió las indicaciones de sus herm

anos m
ayores, cuando 

term
inó los llam

ó, nadie le contestó, no sabía que sus herm
anos ya se habían 

regresado al pueblo. Em
pezó a buscar com

o salir del bosque pero se perdió en 

él, porque nunca antes había estado en ese lugar; de repente encontró a una 

culebrita, se asustó cuando se dio cuenta que estaba herida, alguien le había 

dado un m
achetazo que casi la cortaba en dos. 

 La culebrita lo llam
ó, el C

hocoyote le dijo:  

-- ¿Q
ue deseas? ¿Porque m

e llam
as?  

-- H
azm

e un favor, llévam
e a m

i casa a donde m
i padre y m

i m
adre, ellos 

podrán curarm
e, dijo la culebrita.  

-- ¿N
o m

e m
orderás? le dijo el C

hocoyote.  

-- N
o, porque tú m

e harás un favor, le contestó. 

Levantó la culebrita, lo puso en su hom
bro y se fueron. C

uando se acercaban a 

las cuevas donde vivía la culebrita, la culebrita le dijo: 

-- C
ierra los ojos am

igo, porque si no lo haces te asustarás al ver a m
i padre y 

m
adre, porque están m

uy grandes. 

 C
on los ojos cerrados entro el C

hocoyote a la cueva, no vio todas las culebras 

grandes que había allí, la culebrita les dijo:  
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 -- D

éjenlo no lo asusten, porque él m
e ha hecho un favor m

uy grande, m
e vino 

a dejar. 

 El padre y la m
adre de la culebrita em

pezaron a lam
erle la herida, en un 

instante desapareció la herida. Luego, le dijo al C
hocoyote:  

-- Ya puedes ver, no te asustes, cuando te pregunte m
i padre cuanto te debe 

por el favor, tu le dices que una m
onedita. 

 Así lo hizo, el papá de la culebrita le entregó una m
onedita. 

 La culebrita llevó al C
hocoyote para enseñarle el cam

ino a un pueblo. Al llegar 

al cam
ino le dijo:  

-- D
esvístete y acuéstate boca arriba.  

 El C
hocoyote siguió las instrucciones, la culebrita recorrió todo su cuerpo y lo 

lam
ió, al m

om
ento sintió un cam

bio, podía entender el lenguaje de todos los 

anim
ales. La culebrita le dijo:  

--- Ahora puedes entender lo que dicen los anim
ales, ese es un regalo que te 

doy, sólo que no se lo podrás decir a nadie, porque cuando lo descubran 

m
orirás al instante. Ahora tom

a tu cam
ino y vete porque yo m

e voy de regreso. 

 N
o cam

inó m
ucho el C

hocoyote cuando escuchó a una m
am

á tigre diciéndole a 

su hijito:  

-- A que m
i hijito, no sabes hacer otra cosa m

ás que m
am

ar, aquí hay dinero 

tirado en el suelo y no quieres jugar con ellos, apúrate vám
onos. 

 Fue a ver el C
hocoyote a donde decía la tigre que había dinero y sí había un 

m
ontón de dinero, así fue com

o fue encontrando dinero, juntó m
ucho y se lo 

llevó en un m
orral. 

 Siguió cam
inando, llegó a un lugar donde estaban tres m

ujeres que habían ido 

a traer agua al pozo, él com
o quería tom

ar agua, pidió una jícara para tom
ar 

agua, una de ellas le dijo:  
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 -- N

i creas que te vam
os a prestar una jícara, ¡Q

uítate! N
o vayas a ensuciar el 

agua que tom
am

os. Se apenó m
ucho y se fue. 

 Llegó al pueblo y se fue a una tienda a com
prar com

ida y bebida, tam
bién 

com
pró ropa, su m

achete y otras cosas que necesitaba. Allí estaba cuando 

llegó la m
uchacha que lo había insultado en el pozo, era la hija del dueño de la 

tienda. C
uando se dio cuenta de que el C

hocoyote era un joven m
uy rico, se 

arrepintió de lo que había hecho. Le dijo a su padre:  

-- Padre, quiero que hagas que se quede ese joven quiero que sea m
i m

arido, 

m
e arrepiento de haberm

e burlado de él.  

-- Está bien, dijo su padre. -- Am
igo, quédate a com

er con nosotros, le dijo.  

-- Está bien, contestó el C
hocoyote. La m

uchacha se esm
eró en atender al 

C
hocoyote, cuando term

inaron la m
uchacha se fue con el C

hocoyote para vivir 

con él. 

 El C
hocoyote se encariñó y se enam

oró de la m
uchacha, vivían m

uy bien sin 

problem
as. U

n día que fueron al arroyo a bañarse, al llegar al arroyo, la 

m
uchacha em

pezó a juguetear con el C
hocoyote, le dijo:  

-- Papacito, que contenta estoy cuando venim
os y jugam

os en este arroyo, ven 

vam
os a jugar a la poza. 

 Jugaron, después el C
hocoyote se fue a recostar sobre unas piedras y com

o 

escuchaba lo que decían los anim
ales, escuchó lo que decían los pájaros, 

jugaban im
itando lo que ellos habían hecho, aunque se aguantó la risa, no 

pudo contenerse y se rió. Su esposa se dio cuenta y se m
olestó m

ucho y le 

dijo:  

-- Yo quiero saber porque te ríes de m
í, seguro que estás pensando en otra 

m
ujer que tuviste, ¿hay algo que no te gusta de m

í?  

-- N
ada m

ujer, no pienses que de ti m
e estoy riendo, le dijo a su esposa. 

-- N
o es cierto, tú de otra m

ujer te estás acordando, le dijo su esposa. Así fue 

com
o em

pezaron a tener problem
as. 

 El C
hocoyote quería m

ucho a su m
ujer, aunque sabía que m

oriría, decidió 

descubrirle su secreto diciéndole porqué se había reído, le dijo a su m
ujer:  
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 -- Te diré por qué m

e reí en el arroyo, pero prim
ero arregla m

i cam
a para que 

m
e acueste. 

 Su m
ujer arregló la cam

a, él se acostó y em
pezó a decir:  

-- N
o m

e reí de ti, sino de lo que hacían los pájaros al im
itar lo que hacíam

os 

fue lo que m
e hizo reír y tú pensaste otra cosa, lo que pasa es que yo entiendo 

lo que dicen los anim
ales. Al instante m

urió el C
hocoyote.  

 C
uando se dio cuenta su esposa de que había m

uerto, em
pezó a llorar, pero ya 

no había rem
edio, aunque estaba arrepentida de haberlo obligado a decir su 

secreto. Así term
ina el cuento del C

hocoyote. 
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C
U

EN
TO

 D
EL AH

U
M

AD
O

 (N
3) 

(Bartolom
é López G

uzm
án) 

 Este es el cuento de un m
uchacho que le pusieron com

o apodo “El Ahum
ado”, 

porque se la pasaba sentado junto al fogón sin hacer nada. 

 U
n día, al ver que su m

adre sufría por que no tenían dinero, pensó que tenía 

que trabajar, y pensó ir a trabajar con el rico del pueblo vecino, por que aquél 

rico tenía m
ucha gente a su servicio, que trabajaban para él, por lo que le dijo a 

su m
am

á que le preparara sus ticasos para com
er en el cam

ino. 

 Iba en el cam
ino cuando se encontró una casa de horm

igas, sintió m
ucha 

lástim
a por ellos, ver que sufrían para encontrar com

ida y les despedazó un 

ticasos para que com
ieran, cuando term

inaron de com
er, la horm

iga reina le 

dio las gracias y le dijo: 

-- C
uando necesites de nosotras te ayudarem

os. 

 M
ás adelante encontró una casa de arrieras, hizo lo m

ism
o con ellas y tam

bién 

ellas le dijeron: 

-- Si algo te pasa y necesitas de nosotras, te ayudarem
os. 

 Tam
bién les dio de com

er a las tusas, a las urracas y al águila, les dio de 

com
er sólo por com

pasión, porque veía com
o sufrían para conseguir sus 

alim
entos y le dieron las gracias y todos ofrecieron ayudarle en cualquier 

m
om

ento que él necesitara de ellos. 

 Llegó El Ahum
ado al pueblo, donde vive el rico, le pidió trabajo para él, el rico 

le dio trabajo; com
o dem

ostró ser m
uy buen trabajador, se ganó el aprecio del 

rico, la hija del rico se enam
oró de él, deseaba casarse con él, por eso los otros 

m
ozos no lo querían y em

pezaron a buscar la form
a para deshacerse de él. 

C
om

o sabían que el rico era de las personas que no le caían bien las personas 

presum
idas, em

pezaron a buscar la form
a para hacerlo quedar m

al ante el rico. 

 Se reunieron y se presentaron los m
ozos ante el rico y le dijeron:  
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 -- ¿Sabe que patrón?, El Ahum

ado anda diciendo que usted no sabe m
andar 

por que esos trabajos que le das no son difíciles, porque él, aunque le ponga 

una anega de m
aíz y una de frijol revuelto, las puede separar en una noche. 

 El rico, m
olesto por lo que le contaron, ordenó que revolvieran el m

aíz y el frijol 

para ver si El Ahum
ado los podía separar en una noche, si no lo lograba 

m
oriría. 

 El Ahum
ado se quedó m

uy preocupado no sabía que hacer, en eso estaba 

cuando llegaron sus am
igas las horm

igas y las arrieras y durante toda la noche 

le ayudaron a separar el m
aíz y el frijol, al am

anecer ya habían term
inado. 

 Los m
ozos estaban m

ás enojados, porque pudo hacer ese trabajo y pensaron 

en hacerle quedar m
al nuevam

ente ante el rico. O
tra vez se presentaron ante 

el rico y le dijeron:  

-- El Ahum
ado anda diciendo que él en el m

ism
o día que chapona, en ese 

m
ism

o día ya tiene elotes. 

 El rico m
olesto ordena a sus trabajadores que le den un m

achete de palo al 

Ahum
ado para que chapone el m

onte viejo y que cuando vuelva que ya traiga 

los elotes si en verdad es m
uy presum

ido y si no lo hace así m
orirá. 

 El Ahum
ado nuevam

ente se quedó m
uy preocupado ya no sabía qué hacer, en 

eso se presentaron las tusas y le dijeron que ya no se preocupara por que iban 

a ayudarle a tirar el m
onte viejo y tam

bién llegaron las urracas, le dijeron: 

-- nosotras conseguirem
os los elotes. 

Al atardecer ya habían chaponado las tuzas y cuando regresó con su patrón ya 

llevaba los elotes. 

 Los peones nuevam
ente se presentaron ante el rico y le dijeron:  

-- El Ahum
ado ahora anda diciendo que él con una sola noche que se acueste 

con su hija y al otro día ya tienen un hijo. 

El rico se enojó m
ucho cuando escuchó aquello que El Ahum

ado decía de su 

hija, lo m
andó a llam

ar y le dijo:  
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 -- Esta noche dorm

irás con m
i hija y para m

añana ustedes ya deben de tener 

un hijo y si no sucede así te m
ando a m

atar. 

 El Ahum
ado pensaba que ahora si no se escapaba de la m

uerte, en eso se 

presentó el águila que había alim
entado y le explicó su problem

a, el águila le 

dijo que no se preocupara que él le ayudaría a salir del problem
a, ofreció 

ayudarle a conseguir un recién nacido. 

 En la m
adrugada, el águila llegó, llevaba un recién nacido que había quedado 

huérfano de padre y m
adre y se lo entregó al Ahum

ado, al otro día cuando 

am
aneció, el rico se sorprendió de que su hija ya tuviera un hijo, pero tam

bién 

estaba contento porque ya tenía un hijo su hija. La hija le pidió a su padre que 

despidiera a todos sus m
ozos por que no querían al Ahum

ado, su padre aceptó 

y El Ahum
ado se casó con la hija del rico, después fue a traer a su m

adre para 

que viviera en la casa con su esposa. 

 Así term
inó el cuento del Ahum

ado. 
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PED
R

O
 EL ESTAFAD

O
R

 (N
4) 

(Bartolom
é López G

uzm
án) 

 Este es el cuento de Pedro, un señor sólo, sin fam
ilia, sin casa y sin trabajo, 

vivía estafando a los habitantes de los poblados pequeños. 

 U
n día fue a buscar al sacerdote para que le hiciera un trabajo y le dijo: 

-- Señor C
ura, quiero que haga una m

isa para m
í, para que nada m

alo m
e 

pase. 

 El sacerdote le contestó: 

-- Está bien hijo, la haré, pero ¿com
o te llam

as? Preguntó. 

-- Yo soy Pedro. C
ontestó. 

-- ¿Acaso eres tú el que vive tim
ando a los habitantes de los pueblos vecinos?  

 Pedro que no quería descubrir quién era realm
ente, negó su identidad. El 

sacerdote no le creyó e insistió: 

-- ¡M
ientes! tú eres Pedro, el estafador, ¿tienes algún libro que te dice com

o 

engañar a las personas? ¿cóm
o lo haces? 

 Entonces se dio cuenta que la curiosidad del sacerdote le daba la oportunidad 

de tim
arlo, porque sabía que no existía ese libro que el sacerdote quería 

conocer y contestó:  

-- Es cierto, yo soy Pedro el estafador. Tengo un libro que m
e sirve para eso, 

pero no lo traigo ahora, lo tengo en m
i casa, lejos en m

i pueblo. 

 El sacerdote creía que al haber estudiado m
ucho, ya había conocido todos los 

libros por haber y nunca supo de un libro que sirviera para estafar a las 

personas, por eso quería conocerlo, por lo que le dijo a  Pedro:  

-- Pues ahora irás a traerlo, te presto m
i caballo colorado para que regreses 

pronto con el libro. 

 Pedro aceptó y el sacristán le entregó el caballo ya ensillado, lo m
ontó, hizo 

com
o que el caballo no quería cam

inar y dijo:  
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 -- Este caballo no quiere cam

inar, porque no m
e conoce, para que cam

ine, 

dem
e sus espuelas y su sotana y así crea que es usted el que lo m

onta. 

 El sacerdote entregó lo que pidió y Pedro se fue. En el prim
er poblado que 

llegó, luego que lo divisaron, hicieron sonar las cam
panas llam

ando a m
isa, 

porque el C
ura ya había llegado.  

 A Pedro le gustó que lo respetaran y le regalaran cosas, pero com
o no sabía 

hacer m
isa, en la prim

era oportunidad que tuvo salió huyendo con los regalos, 

así hizo en todos los poblados que pasó. 

 Pasó un m
es, dos m

eses, Pedro no regresaba con el libro, entonces 

com
prendió el sacerdote que Pedro lo había estafado. 

 Al año, Pedro decidió regresar al pueblo donde había estafado al sacerdote, 

pero para que no reconocieran al caballo, lo pintó de negro, con una m
ezcla de 

polvo de carbón y sebo, para que el sacerdote no lo reconociera y el se dejó 

crecer el bigote y la barba. 

 Al llegar a aquel pueblo, am
arró su caballo junto a la iglesia, en ese m

om
ento, 

salía el sacerdote y su sacristán de la iglesia y lo vieron, ninguno de los dos los 

reconocieron, el sacerdote le dijo a su sacristán:  

-- ¡M
ira ese caballo! com

o se parece al caballo que se llevó Pedro hace un año, 

sólo que este es negro, quiero com
prárselo al dueño.  

 Entonces le dijo al dueño del caballo: 
 

-- O
ye hijo m

ío, ¿no m
e quieres vender tu caballo?, te lo com

pro. 

 Pedro contestó: 

-- N
o padrecito, no lo  quiero vender, porque es el único que tengo.  

 El sacerdote insistió:  

-- Véndem
elo, lo necesito para recorrer las iglesias de los pueblos vecinos, 

porque ya no puedo cam
inar m

ucho. 
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  Pedro se dio cuenta que podía estafar nuevam

ente al sacerdote, aceptó 

venderle el caballo pero le dijo al sacerdote: 

-- Sólo porque es usted se lo vendo.  

 En ese m
om

ento hicieron el trato y recibió el dinero por la venta del caballo. 

 C
uando el sacristán bañó al caballo, se  dio cuenta que habían com

prado el 

caballo colorado que Pedro se había llevado, entonces com
prendieron que 

Pedro los había vuelto a engañar. 

 Esa era la vida de Pedro, vivía estafando a las personas. 

 Así term
ina este cuento.  
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LA TO
R

TU
G

A (N
5) 

(Bartolom
é López G

uzm
án) 

 U
n día, el perro, el zorro, el tigre y la tortuga, acordaron ayudarse m

utuam
ente 

con sus peones para chaponar donde sem
brarían m

aíz cada uno de ellos. 

 D
ecidieron que por día, harían la chapona de cada uno de ellos y que de 

acuerdo a quien le tocara su chapona, ese se encargaría de conseguir la 

com
ida para todos. 

 Prim
ero em

pezaron con la chapona del perro, al m
edio día en la hora de 

descanso y de la com
ida, el perro se fue a buscar carne para que com

ieran, 

pero no encontró com
ida, sólo encontró unos huaraches viejos, sólo eso 

estuvieron m
asticando para calm

ar el ham
bre. 

 C
uando tocó hacer la chapona del zorro y el tigre pensaron que seguram

ente 

com
erían carne porque son buenos cazadores. Pero cuando les tocó a ellos 

tam
poco pudieron conseguir carne, no encontraron ninguna pieza de caza. Los 

m
ism

os huaraches viejos m
asticaron. 

 C
uando correspondió hacer la chapona de la tortuga se dijeron entre ellos:  

-- N
i m

odo, ya no com
im

os carne. 

La m
enospreciaban. 

-- Aquellos son rápidos para cazar y no cazaron nada. D
ecían. 

 La tortuga que no era m
uy com

unicativa dijo:  

-- U
stedes no m

e valoran, pero ahora que yo vaya, carne de venado les voy a 

traer para que com
an. 

-- ¡Vete de una buena vez!, a ver si alcanzas a encontrar aunque sea unas 

gotas de rocío para saciar tu sed. Le dijeron. 

-- N
o im

porta si no creen lo que les digo, pero yo voy a cazar un venado y 

ustedes lo irán a traer. D
ijo la tortuga. 
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 La tortuga se fue poco a poco, llegó a la orilla de un arroyo en donde había 

m
uchas m

atas de pichicata, se les quedó viendo y no sabía que eran, porque 

tenían m
uchas gotas de rocío encim

a. Ella pensó:  

-- Seguro que eso que veo es el m
ar. 

En eso estaba cuando llegó un zopilote y le dijo:  

-- ¿Q
ue haces tortuga? 

Viendo y señalando la hoja de pichicata dijo:  

-- Estoy viendo el m
ar.  

El zopilote se rió de la tortuga y le dijo:  

-- Se ve que nunca has  visto el m
ar, no lo conoces, eso que vez no es el m

ar, 

déjam
e tom

ar agua y luego te llevo a conocer el m
ar. 

 D
espués que el zopilote tom

ó agua, la tortuga se subió a su lom
o y se la llevó y 

ya cuando iban lejos donde ya se divisaba el m
ar. La tortuga le dijo al zopilote:  

-- ¿Es allá donde están parados unos palos cenizos y escam
osos? 

 C
ontestó el zopilote m

uy enojado:  

-- ¡Tú estás viendo m
is patas! ¡D

e ellos te estás burlando! ¡Si sigues burlandote 

de m
í entonces te dejaré caer! 

 C
ontestó la tortuga con calm

a:  

-- Yo no m
e estoy burlando de ti, de verdad que estoy viendo unos palos 

cenizos y escam
osos a la orilla del m

ar. 

 M
uy m

olesto el zopilote porque la tortuga se estaba burlando de él, la dejó 

caer, pero no llegó hasta el suelo, vino a caer sobre la horqueta de un árbol de 

flor bailadora y se atoró en una de sus horquetas.  

 Allí estaba atorada cuando em
pezaron a llegar unos venados al pie del árbol a 

com
er la flor bailadora. Al verlos llam

ó a uno de ellos, al m
ás grande y le dijo: 

-- Tío ayúdam
e a bajar, m

e voy a tirar sobre de ti porque no puedo bajar sólo.  
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 El venado aceptó, no sabía de las verdaderas intenciones de la tortuga quien al 

tirarse apuntaría a la frente para m
atarlo con el golpe de su caparazón,  así lo 

hizo, se tiró y del golpe m
ató al venado. 

 Luego que cazó al venado, fue a avisarles a sus com
pañeros para que fueran a 

traerlo. C
uando vieron que se acercaba, de m

anera burlona le preguntaron:  

-- ¿D
ónde está el venado que cazaste? 

 Entonces la tortuga les dijo:  

-- Allá lo dejé, por eso les vine a avisar para que lo vayan a traer.  

 Burlándose nuevam
ente dijeron:  

-- Q
ue venado vas a poder cazar tú, quien sabe si siquiera pudiste encontrar 

agua para saciar tu sed. 

 La tortuga les contestó:  

-- Tom
é agua, conocí el m

ar y cuando regresé cacé un venado.  

 Entonces el tigre dijo:  

- Para que te cream
os, ve a traernos la cola. 

 La tortuga se fue presurosa, y ya de vuelta trajo la cola del venado, pero 

seguían sin creerle, entonces el tigre otra vez dijo:  

-- Porqué m
ejor no vam

os a ver, quizá sea cierto lo que dice, recuerden que 

tenem
os m

ucha ham
bre. 

 Se fueron con la tortuga y con asom
bro vieron que era cierto, se llevaron el 

venado donde estaban trabajando y com
ieron carne de venado. Entonces  le 

pidieron disculpa a la tortuga por haberla m
enospreciado. 

 Así term
ina este cuento. 

   



dxx 
 

EL PO
BR

E (N
6) 

(Bartolom
é López G

uzm
án) 

 Este es el cuento de un señor m
uy pobre que vivía con su esposa y sus hijos, 

ellos tenían un com
padre m

uy rico, un día lam
entándose de su pobreza le dijo 

a su esposa:  

-- Viejita, que podem
os hacer, ya no quiero que sigam

os m
olestando a nuestro 

com
padre, m

e da pena que siem
pre que necesitam

os m
aíz, frijol, o dinero, a él 

le causam
os m

olestia, al pedirle prestado. 

 Por eso habló con su esposa, le dijo: 

-- Ya sé cóm
o le vam

os a hacer para tener dinero y ya no estar m
olestando al 

com
padre, trabajaré de brujo, porque ellos ganan dinero sin m

ucho esfuerzo 

engañando a la gente. M
ira, vam

os a esconder el gallo de la viejecita nuestra 

vecina y cuando lo busque, tú haces com
o que no sabes nada, tú le dices que 

con m
i trabajo puedo descubrir dónde está y con el dinero que m

e pague 

com
prarem

os para com
er. 

 Escondieron el gallo bajo una olla en una casa abandonada, cuando la vecina 

pasó donde ellos buscando su gallo, la esposa del pobre le dijo:  

-- Si no encuentras a tu gallo pídele a m
i m

arido que descubra en donde está o 

quien te lo robó, sólo que no le digas que yo te dije que él puede hacer ese tipo 

de trabajo, porque el no quiere que se sepa. 

 C
om

o la viejecita no encontró el gallo, acudió con El Pobre y le dijo:  

-- Q
uiero que descubras donde está m

i gallo, quiero saber quien se lo robó. 

--  Está bien, contestó. N
ada m

ás te pido que no le cuentes a la gente que yo 

puedo hacer este tipo de trabajo, porque después m
e van a estar m

olestando 

siem
pre; tráem

e una vela y flores para que pueda hacer tu trabajo. 

 La viejecita llevó lo que le pidió y éste le dijo:  

-- Ve a tu casa un rato m
ientras hago tu trabajo después vienes. 

 C
uando la viejecita regresó le dijo:  
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 -- Tu gallo está bajo una olla en la casa abandonada.  

 Su vecina se fue al lugar que le dijo y efectivam
ente allí estaba el gallo, cuando 

regresó le dijo al Pobre: 

-- ¿C
uánto te debo por el trabajo que m

e hiciste?  él le contestó:  

-- Este trabajo no fue difícil, sólo dam
e algo de com

er y de tom
ar.  

-- Está bien, contestó la viejecita y les dio chocolate y pan para toda la fam
ilia. 

Entonces le dijo El Pobre a su esposa:  

-- ¿Ya ves que bien resultó?, desde cuando debim
os haber hecho esto y no 

estar m
olestando a nuestro com

padre. 

 La viejecita no cum
plió su palabra y em

pezó a contar que El Pobre era un brujo 

m
uy bueno para descubrir donde estaban las cosas perdidas, ante esto, la 

esposa em
pezó a preocuparse porque sabía que todo lo habían preparado,  

que ellos habían escondido al gallo. 

 C
uando se llegó el día de la fiesta del pueblo, llegaron unos m

ixtecos con una 

recua de m
ulares que llevarían la com

pra, El Pobre escondió los anim
ales en 

una barranca grande, los m
ixtecos em

pezaron a buscar a sus anim
ales, pero 

no los pudieron encontrar. Entonces se enteraron por la viejecita que había un 

brujo m
uy bueno para descubrir lo perdido, fueron a buscarlo para que les 

hiciera el trabajo,  al llegar le dijeron:  

-- N
os enteram

os de que eres m
uy bueno para descubrir en donde se 

encuentran las cosas perdidas y querem
os que nos hagas nuestro trabajo, que 

nos digas a donde se encuentran nuestros anim
ales que se perdieron. 

 El Pobre les dijo: 

-- Está bien, les haré el trabajo, sólo necesito que m
e traigan una vela y flores, 

después déjenm
e sólo para hacer el trabajo. 

 Buscaron lo que pidió y lo dejaron para que trabajara. C
uando regresaron les 

dijo:  

-- Sus anim
ales los encontrarán en la barranca grande que está al pie del cerro. 
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 C

uando los m
ixtecos llegaron a la barranca, se pusieron contentos porque 

efectivam
ente allí estaban sus m

ulares, era cierto, luego regresaron donde El 

Pobre y le pagaron bien por el trabajo que hizo, con ese dinero se com
praron 

ropa, huaraches y com
ida. 

 Los m
ixtecos regresaron y en los poblados en que pasaban, contaban que en 

el pueblo a donde habían ido había un brujo m
uy bueno que les ayudó a 

encontrar los anim
ales que se les habían perdido.  

 En uno de esos poblados vivía un cacique m
uy rico, tenía m

uchas tierras y 

m
uchas personas a su servicio, aquel rico había perdido su anillo de oro que 

representaba m
ucho para él, porque le daba suerte en los negocios que 

em
prendía. C

uando se enteró de la existencia de un brujo m
uy bueno para 

descubrir las cosas perdidas, le pidió a uno de los m
ixtecos que lo llevara a 

donde el brujo.  

 C
uando llegaron, el cacique le dijo al Pobre:  

-- Q
uiero que m

e hagas un trabajo, he perdido un anillo m
uy valioso y 

representa m
ucho para m

í, por eso quiero que lo encuentres. 

 El Pobre se preocupó porque él no había escondido el anillo del cacique com
o 

había hecho con los otros casos, por eso buscó m
uchos pretextos para no ir 

con el cacique, dijo que tenía que arreglar su casa, ante esto, el cacique sacó 

dinero y se lo ofreció al Pobre para que buscara quien le hiciera una casa 

buena, pero El Pobre no aceptó porque tenía m
iedo de ir. 

 El pobre no encontró pretextos y finalm
ente aceptó ir, pero antes hablo en 

am
uzgo a su esposa para que no les entendieran y le explicó el plan para salir 

del problem
a:  

-- Vam
os a hacer lo siguiente, m

añana cuando m
e vaya con ellos al m

edio día, 

le prendes fuego a la casa y yo le diré al rico que no puedo ir con él, que tengo 

que regresar, porque m
i casa se está quem

ando; tengo m
iedo no sé qué hará 

conm
igo cuando se dé cuenta de que no es cierto que puedo hacer este tipo de 

trabajo. 
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  Al m

edio día, El Pobre no quiso com
er, se le veía preocupado, por eso el 

cacique le preguntó:  

-- ¿Q
ué tienes? ¿Por qué no quieres com

er? 

 El pobre le explicó que había tenido una visión, su casa se estaba quem
ando y 

quería regresar para ver qué había pasado con sus hijos y su esposa.  

 R
egresaron con él y cuando llegaron, la casa ya no estaba, sólo cenizas había, 

su esposa y sus hijos lloraban, entonces el cacique les dio dinero para que 

hicieran su casa, una casa buena.  

 La esposa se preocupó m
ás y le dijo en am

uzgo a su esposo:  

-- Ahora m
enos podrás negarte a ir, quién sabe cóm

o saldrás de esto, piensa 

com
o hacerle para que encuentres el anillo. 

 D
espués de que platicó con su esposa, se tuvo que ir nuevam

ente con el 

cacique, éste quedó im
presionado del don que poseía El Pobre, por eso 

cuando llegaron a la casa del cacique, ordenó a su servidum
bre que encerraran 

al Pobre para que no intentara escapar y que se apresurara a encontrar su 

anillo de oro. 

 El Pobre pidió que pasaran los m
ozos del cacique de uno en uno, cuando pasó 

el prim
ero le dijo:  

-- Yo todavía no em
piezo m

i trabajo, pero ya sé que fue uno de ustedes el que 

se robó el anillo, sabré exactam
ente quien fue cuando haga m

i trabajo, pero yo 

les quiero ayudar, por eso quiero que m
e lo diga personalm

ente el que se lo 

robó antes de em
pezar con el trabajo, porque si lo llego a saber a través de m

i 

trabajo, entonces ya no podré ayudarles, porque el que lo robó tendrá dolores y 

sentirá que se le quem
a todo el cuerpo, adem

ás seguram
ente su patrón lo 

m
andará a m

atar y yo no quiero que esto pase, dim
e la verdad, ¿tú te lo 

robaste?. 

C
ontestó el m

ozo: 
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 -- N

o tío, yo no fui, si yo hubiera sido se lo diría, pero la verdad es que yo no 

fui. 

-- Está bien, te creo, le contestó “el pobre”-- pero dile a tus com
pañeros lo que 

te dije. 

 Todos los m
ozos del cacique estaban preocupados porque sabían que entre 

ellos estaba el ladrón, uno por uno fueron pasando y no aparecía el ladrón, 

eran cuarenta m
ozos en total y cuando pasó el últim

o, El Pobre se dio cuenta 

de que estaba m
ás nervioso que los otros y pensó:  

-- Este es el ladrón, y le dijo:  

-- ¿Verdad que tu te robaste el anillo de oro de tu patrón?, si m
e dices donde 

está te ayudaré para que tu patrón no lo sepa, porque si lo llega a saber te 

m
ata.  

 El m
ozo le dijo que el anillo allí lo traía, pero que no sabía cóm

o hacer para 

devolverlo sin que su patrón se enterara. 

 Entonces El Pobre le dijo: 

-- M
ira aquel loro de tu patrón que está allá, ve y haz que se trague el anillo 

después yo le diré a tu patrón donde está, así tu quedas libre de sospecha y 

nada te pasará.  

 Así lo hizo, entonces El Pobre llam
ó al cacique y le dijo:  

-- N
o fueron tus m

ozos los que se robaron tu anillo, tu anillo está en el buche 

de tu loro, se lo tragó cuando jugaba con el anillo.  

 El cacique ordenó que m
ataran al loro y lo abrieran para ver si era cierto lo que 

El Pobre le había dicho y se dio cuenta que sí era cierto, en el buche del loro 

apareció el anillo de oro. 

 El cacique por el gusto de haber recuperado su anillo, ofreció una fiesta en 

honor al Pobre, com
ieron y bebieron, estaba contento de haber conocido a un 

brujo com
o El Pobre y le preguntó cuánto costaban sus servicios, El Pobre le 

contestó:  
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 -- Lo que quieras darm

e, porque ya m
e diste para construir m

i casa, adem
ás 

este trabajo no fue un trabajo m
uy difícil, es m

ás difícil el trabajo del cam
po, así 

que dam
e lo que tú quieras.  

 El cacique le dio tres m
ulas cargadas de dinero y ordenó a sus m

ozos que lo 

acom
pañaran hasta su casa. 

 C
uando lo divisó su esposa se asustó m

ucho y creyó que lo llevaban preso, 

nunca pensó que su esposo iba a term
inar así.  

 C
uando su esposo llegó lo vio contento y éste le dijo:  

-- Ahora ya nunca m
ás serem

os pobres, he ganado m
ucho dinero suficiente 

para vivir com
o nuestro com

padre. 

 Así term
ina este cuento. 

                   



dxxvi 
 

EL C
ABEZA C

U
ATE (N

7) 

(Bartolom
é López G

uzm
án) 

 H
ace tiem

po vivió un joven m
uy fuerte y m

alo que le decían El cabeza cuate, 

porque tenía dos cabezas sobre su hom
bro. U

n día se robó la esposa de su 

vecino, por eso el señor aquél estaba llorando. En eso llegó el caballo viejo 

donde estaba y le dijo:  

-- ¿Porqué lloras?  

-- C
om

o no voy a llorar, El cabeza cuate se llevó a m
i m

ujer.  

-- Q
ue tonto eres, ¿nada m

ás por eso estás llorando? Vam
os por tu m

ujer, te 

ayudaré a rescatarla, le dijo el caballo. 

 C
uando llegaron a la casa de El cabeza cuate, dijo el caballo:  

-- Vengo a tu casa am
igo.  

-- Bienvenido am
igo, ¿Q

ue quieres?, contestó El cabeza cuate.  

-- ¿Sabes? venim
os por la esposa de m

i com
pañero, si tu quieres tener m

ujer, 

búscala com
o debe de ser, le dijo el caballo.  

 Al escuchar esto El cabeza cuate, agarró de las patas al caballo y azotó su 

cabeza en el suelo, el caballo se levantó poco a poco y tom
ó el cam

ino de 

regreso. El señor se sentó nuevam
ente a llorar. 

 Allí estaba sentado cuando se acercó un toro y este le dijo:  

-- ¿Porqué estás llorando? 

-- Lloro porque El cabeza cuate se llevó a m
i m

ujer, dijo el señor. Al escucharlo 

el toro le dijo:  

-- Vam
os a rescatar a tu esposa.  

-- N
o podrás con él, ya lo intentam

os con el caballo pero no pudim
os, le dijo.  

-- Yo si podré con él porque soy m
ás fuerte que el caballo y tengo cuernos. 

 Se fueron y llegaron a la casa de El cabeza cuate y dijo el toro:  

-- Venim
os a tu casa am

igo.  

-- Bienvenidos, ¿que desean?, contestó.  
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 -- Venim

os por la esposa de m
i am

igo, si quieres tener m
ujer, búscala com

o 

debe de ser, le dijo el toro.  

 Se enfureció m
ás todavía El cabeza cuate, tom

ó al toro por los cuernos y lo 

azotó en el suelo. N
o pudieron rescatar a la esposa del señor de las m

anos de 

El cabeza cuate. 

  
El señor se volvió a sentar a llorar a la orilla del cam

ino, en eso se 

acercó el conejo y le dijo:  

-- C
állate por favor, cóm

o m
e choca ver llorar a alguien, ¿Porqué lloras? 

-- Lloro porque El cabeza cuate se llevó a m
i esposa, le dijo.  

-- ¿N
ada m

ás por eso estás llorando?, le dijo el conejo. -- C
om

o m
e m

olesta 

ver llorar a alguien, ven, vam
os por tu m

ujer.  

-- N
o podrás con él, ya fuim

os con el caballo y luego con el toro y no pudieron 

con él, le dijo al conejo. 

-- Ellos porque no son inteligentes, por eso no pudieron, vam
os apúrate que yo 

ya sé com
o le harem

os, le dijo el conejo. 

 Se fueron, llegaron a la casa de El cabeza cuate, dijo el conejo:  

-- Vengo a tu casa com
padrito. 

-- Bienvenido com
padrito ¿Q

ue deseas? ¿Andas de paseo?, siéntate por favor 

allí hay una silla, le dijo.  

-- Es cierto ando de paseo, m
e acerco a tu casa porque te quiero pedir un 

favor, ¿no podrá m
i com

adrita prepararm
e unas tortillas? porque tengo ham

bre, 

le dijo el conejo astutam
ente. El cabeza cuate le dijo a la m

ujer:  

-- ¡O
ye tú! lava nixtam

al para que le hagas unas tortillas a m
i com

padre.  

 La señora lavó el nixtam
al, salió afuera a tirar el nijayote, allí la estaba 

esperando su m
arido para llevársela lejos com

o lo habían planeado con el 

conejo.  

 El conejo estaba sacándole m
ucha plática al cabeza cuate, después de un 

buen rato, su com
padre em

pezó a buscar a su m
ujer, se dio cuenta de que ya 

no estaba, com
prendió que el conejo lo había engañado. 
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C
uando El cabeza cuate vio que no estaba su m

ujer, se enojó m
ucho y 

em
pezó a llorar porque la m

ujer había regresado con el m
arido, al conejo le dio 

tiem
po de huir. 

 Así term
ina el cuento de El cabeza cuate. 
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EL M
IXTEC

O
 Y EL R

EY (N
8) 

(Bartolom
é López G

uzm
án) 

 H
abía una vez un rey m

uy m
alo, el gobernaba los pueblos de un reino. U

n día 

im
puso una ley, esa ley decía que ningún hom

bre podría llegar a la casa donde 

se encontraba su m
ujer porque lo m

andaría a m
atar. 

 En algún lugar del reino, se encontraban tres hom
bres trabajando, eran un 

negro, un indio y un m
ixteco. El negro les dijo:  

-- ¿Ya saben de las leyes que im
puso el rey? ¿Alguno de ustedes sería capaz 

de ir a donde la esposa del rey? Yo creo que ninguno.  

-- Ese rey es un tonto, yo puedo ir a su casa y no m
e hará nada, les dijo el 

m
ixteco.  

-- Apostam
os, si lo logro ustedes trabajarán por m

í durante un m
es, les dijo.  

-- Está bien aceptam
os, le dijeron. 

 El m
ixteco fue a su casa a traer un guajolote, lo llevaba bajo el brazo al pasar 

cerca de la casa del rey, en ese m
om

ento la esposa del rey salió a la calle, vio 

que el m
ixteco llevaba el guajolote, lo llam

ó y le dijo:  

-- ¿Vendes el guajolote?, tráem
elo te lo com

pro.  

 El M
ixteco le llevó el guajolote y se lo entregó. La esposa del rey pensaba 

estafar al M
ixteco, le dio de com

er y le dijo:  

-- ¿Tienes m
ás guajolotes?  

-- Tengo dos m
ás, le dijo el M

ixteco.  

-- Ve por ellos y cuando los traigas te los pago junto, le dijo la esposa del rey. 

 Fue el M
ixteco a traer los otros dos guajolotes, llegó ante la esposa del rey, le 

volvió a dar de com
er. C

uando pidió su dinero, la esposa del rey lo regañó 

diciéndole:  

-- Q
ue dinero ni que nada, ya con la com

ida que te di es suficiente, ahora vete 

no vaya a ser que llegue el rey y te m
ate. El M

ixteco se salió y se sentó a la 

orilla de la calle. 
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 Allí estaba cuando se acercó el rey a su casa, le dijo al M

ixteco:  

-- ¿Q
ue estás haciendo aquí? ¿Acaso no sabes que está prohibido que los 

hom
bres se acerquen a m

i casa? 

-- M
ire señor rey, si estoy sentado aquí no es por gusto, es porque estoy 

esperando a su esposa para que m
e pague los tres guajolotes que m

e debe, le 

contestó el M
ixteco.  

-- Tú fuiste quien vendió el guajolote, con razón com
im

os m
ole, espera ahorita 

te dam
os tu dinero, dijo el rey. 

 El rey entró a su casa y regañó a su esposa por que no le gustaba que los 

hom
bres se acercaran a ella, por eso inm

ediatam
ente entregó el dinero al 

M
ixteco. El M

ixteco se fue y le ganó la apuesta a sus com
pañeros.  

 Así fue com
o term

inó el cuento del M
ixteco y el R

ey. 
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C
U

EN
TO

 D
E PED

R
O

 (N
9) 

(Bertina de Jesús Arango) 

 

Vivía Pedro con su herm
ano el m

ayor y su m
am

á, un día su herm
ano el m

ayor 

sem
bró m

aíz. C
uando crecieron las m

ilpas su herm
ano el m

ayor le pidió que 
les fuera a pasar el m

achete y que am
arrara el burro. 

Pedro se fue, y cortó todas las m
ilpas, al burro porque no quiso com

er le cortó 
el pescuezo. 

Al siguiente día, su herm
ano el m

ayor fue a ver si había hecho bien el trabajo y 

se dio cuenta de todo el m
al que hizo, por eso, le pegó. D

espués le dijo a 

Pedro que se quedara cuidando a la m
am

á de ellos porque él iría a otro pueblo 

a ganar. 

Se fue su herm
ano y cuando le dio de com

er a su m
am

á, le m
etió a fuerza la 

com
ida en su boca y se m

urió, entonces fue a buscar al sacerdote para que le 
rezara a su m

am
á. 

C
uando llegó donde el sacerdote dijo: 

--¿N
o quisiera ir usted a rezarle a m

i m
am

á porque está enferm
a? El sacerdote 

le contestó: 

--Si voy. 

Se fue con el sacerdote y cuando ya casi llegaban le dijo al sacerdote: 

--Vaya, adelántese, m
ientras yo voy a hacer m

i necesidad, em
puja la puerta 

donde está m
i m

am
á. 

El ya tenía todo preparado, había arrinconado a su m
am

á a la puerta. C
uando 

el sacerdote em
pujó la puerta, cayó su m

am
á, entonces le dijo al sacerdote: 

--Ahora usted verá que hace, usted la m
ató, quizá ella quería salir a hacer su 

necesidad, por eso ella iba a salir y usted em
pujó la puerta, por eso ahora 

usted tiene que com
prar un toro para que com

an la gente que la van a velar y 
enterrar y usted va a hacer su sepultura. 
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 El sacerdote hizo todo lo que le pidió Pedro y le dio m

ucho dinero para que no 
dijera nada. 
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C
U

EN
TO

 D
EL M

AR
R

AN
O

 Y EL BU
R

R
O

 (N
10) 

(Bertina de Jesús Arango) 

 U
n día se encontraron el m

arrano y el burro. El m
arrano le dijo al burro: 

--Tú trabajas m
ucho, todos los días estás cargando, vas y vienes, yo -dijo el 

m
arrano- aunque no hago ningún trabajo vivo m

uy bien, siem
pre estoy 

com
iendo, duerm

o, despierto y vuelvo a com
er. 

Entonces le dijo el burro al m
arrano: 

--Es m
uy cierto lo que m

e dices, por eso estoy acarreando leña, porque según 

escuché m
añana van a m

atar m
arrano. 
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C
U

EN
TO

 D
EL BU

R
R

O
 C

O
N

 EL TIG
R

E (N
11) 

(M
agdaleno N

estor R
ivera) 

 U
n día el burro se fue al bosque, fue a buscar zacate para com

er, porque ya no 

quería seguir com
iendo solam

ente m
aíz. Allí estaba cuando lo encontró el tigre. 

Este era un tigre que se creía el m
ás fuerte e inteligente de todos los anim

ales 
del bosque, m

enospreciaba al burro porque lo creía ignorante, poco inteligente. 

Em
pezó a burlarse del burro y le dijo: 

--Vam
os a ver am

igo burro, quien es m
ás fuerte. ¿Tú o yo?. 

El burro le contestó: 

--Está bien, sólo que dem
uéstralo tú prim

ero. 

Entonces el tigre, subió rápidam
ente arriba de un árbol de cuapinole y em

pezó 
a rom

per las ram
as con sus zarpazos.  

C
uando term

inó, bajó y em
pezó a presum

irle al burro y le dijo: 

--Yo ya te m
ostré m

i fuerza. Ahora m
uéstram

e la tuya. 

El burro no presum
ió, poco a poco fue a buscar una piedra grande. La puso 

frente al tigre y le dio una patada a la piedra y con el golpe ésta se hizo polvo. 

Ante esto, el tigre se apenó m
ucho, porque no había conocido a ningún anim

al 
que pudiera despedazar una piedra con una patada com

o lo hizo el burro. 

Pero adem
ás, el tigre no era m

uy inteligente porque el burro lo engañó, no se 
dio cuenta que aquella piedra era una piedra arenosa, no una piedra dura. 

     



dxxxv 
 

C
U

EN
TO

 D
E LA VEN

AD
A (N

12) 

(C
arm

elo M
erino M

artínez) 

 Vivía 
en 

un 
m

onte 
viejo 

una 
venada, buscaba 

hierba para 
com

er 
y la 

acom
pañaba su hijito, ya era tarde y seguían buscando de com

er. El venadito 
em

pezó a m
olestar a la venada porque quería m

am
ar y le decía a su m

am
á: 

--M
am

á, quiero m
am

ar, m
am

á, quiero m
am

ar. 

En eso estaba cuando se dio cuenta la venada que venía un cazador y traía un 
rifle. Entonces la venada le dijo a su hijo: 

--N
i que m

am
ar, ni que nada, apúrate vám

onos porque allá viene una persona 

con un fierro negro. 

             



dxxxvi 
 

C
U

EN
TO

 D
EL G

R
ILLO

 (N
13) 

(C
arm

elo M
erino M

artínez) 

 Estaba un grillo debajo de una piedra a la orilla de un arroyo. En eso vio que 

venía bajando una vaca, estaba m
uy flaca, llegó a la orilla del arroyo y em

pezó 

a tom
ar agua. Siguió tom

ando agua y vio com
o se fue haciendo grande la vaca, 

cuando term
inó de tom

ar agua estaba bien gorda, después se fue. Al poco rato 
llega un sapo y le dice al grillo: 

--Ahora te voy a com
er. El grillo le dijo: 

--Está bien, m
e com

erás, pero sólo si puedes hacer com
o hizo un anim

al que vi 
y que se acaba de ir. 

Entonces le dijo el sapo: 

--¿C
óm

o era ese anim
al? 

El grillo le dijo: 

--Era pequeño com
o tú cuando llegó. Pero cuando em

pezó a tom
ar agua se fue 

haciendo grande, y cuando term
inó quedó bien gordo y se fue. 

--Yo tam
bién lo puedo hacer --dijo el sapo-- sólo que m

e vas a decir cóm
o era 

de grande. 

--Está bien -- dijo el grillo. 

El sapo em
pezó a tom

ar agua y dijo: 

--¿Así era de grande? 

--Falta todavía -- dijo el grillo. 

--¿Así era de grande? -- Porque ya no podía tom
ar m

ás agua. 

El grillo le contestó: 

--Falta todavía, ese anim
al estaba m

ás grande. 
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 El sapo tom

ó agua m
ás agua y de repente reventó y se m

urió. Así hizo el grillo 
para escapar del sapo. 

                     



dxxxviii 
 

LEYEN
D

A D
E LA C

U
LEBR

A D
E C

O
C

H
O

APA, G
R

O
. (N

14) 

(Angelina Benito G
arcía y M

acaria López Juliana) 

 H
ace m

ucho tiem
po, la población de C

ochoapa, del m
unicipio de O

m
etepec, 

G
ro., era un pueblo m

uy bonito, porque tenía un río que pasaba enm
edio del 

pueblo. Allí se bañaba la gente y allí lavaban la ropa. 

Ese río salía de un cerro llam
ado C

erro del Teconte Al pie de ese cerro en una 

cueva, vivía la culebra que hacía que hubiera agua. U
n día, el río se secó, de 

eso ya hace com
o 40 años. 

Se dice que por ese pueblo pasaban unas personas a quienes llam
an tacuates 

(triquis) procedentes de la población de Zacatepec, O
axaca, quienes iban a la 

fiesta del Tercer Viernes a Igualapa, G
ro. Se sabe que los tacuates son 

naguales y que, por lo tanto, pueden transform
arse en anim

ales. 

C
uentan que cuando pasaban por el río se preguntaban: 

--¿Por qué en este pueblo pasa un río tan bonito? 

D
eseaban tener ese río en su pueblo, por eso investigaron hasta saber que era 

una culebra la que hacía que hubiera m
ucha agua en ese río. 

C
uando llegaron a su pueblo preguntaron a sus com

pañeros com
o podían 

hacerle para llevarse la culebra al pueblo. Acordaron transform
arse en culebras 

para 
poder 

llevársela 
de 

C
ochoapa. 

Así 
hicieron 

para 
poder 

agarrarla, 

am
arrarla y llevarla al pueblo de ellos. C

uando esto sucedió, llovió con aire 
durante casi quince días. 

Ahora se sabe que la culebra quiere regresar, pero no puede porque la tienen 
am

arrada y ya está m
uy grande. 

Tam
bién los que se la llevaron ya la quieren soltar para que se regrese, porque 

ya no le pueden conseguir alim
ento, porque com

e anim
ales grandes: vacas, 

chivos, burros, tigres y otros tipos de anim
ales. 
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 U

n día, la culebra se transform
ó en una señorita, así se presentó a la iglesia de 

Zacatepec, O
axaca y le dijo al sacerdote que ella quería regresar a C

ochoapa, 

G
ro., porque quiere m

ucho a la gente de ese lugar donde estuvo prim
ero, pero 

si regresa, ella hará m
ucho daño por los lugares donde pase. 

El sacerdote se dio cuenta de que esa m
ujer realm

ente era la culebra. 
Entonces le dijo: 

--N
o regreses, porque si regresas causarás m

ucho daño. 
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LEYEN
D

A D
EL EC

LIPSE D
E SO

L (N
15) 

(Angelina Benito G
arcía y M

acaria López Juliana) 

 H
ace m

ucho tiem
po, en el m

undo hubo un eclipse de sol. En ese entonces se 

oscureció todo el m
undo y em

pezó a llover. Las personas pensaron que todos 

los anim
ales del m

undo habían m
uerto. La gente ya no sabía que hacer, sólo 

les quedó el recurso de orar en los tem
plos para rogarle a D

ios que ya no 
hiciera llover, se les term

inó el alim
ento y no tenían luz. 

La gente estaba preocupada, lloraban porque ya no sabían que hacer. C
ada 

día m
orían m

ás y m
ás niños de ham

bre, los anim
ales que vivían en las cuevas 

salieron y se m
urieron porque no tenían qué com

er. 

D
espués de m

uchos días de estar lloviendo, de repente se escuchó el canto de 

un gallo y el rebuznar de un burro y luego se escuchó a todos los anim
ales. Las 

personas se asom
braron m

ucho, porque creían que todos los anim
ales se 

habían m
uerto, por eso no entendían de donde habían salido todos esos 

anim
ales. 

C
uando esto sucedió, dejó de llover y el nivel del agua em

pezó a bajar hasta 
volver a la norm

alidad y el sol volvió a salir. 

Si nos dam
os cuenta, todos los días al am

anecer, em
piezan a cantar y gritar 

los anim
ales com

o el gallo, el burro y otros anim
ales del m

undo, porque nos 

avisan que ya está am
aneciendo. 
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EL ÁG
U

ILA D
E D

O
S PESC

U
EZO

S (N
16) 

(Susana I. D
om

ínguez Santiago) 

 H
ace m

ucho tiem
po cuentan los am

uzgos, unos herm
anos suyos vivían 

atem
orizados por un águila enorm

e de dos pescuezos que vivía en la m
ontaña 

y que los atrapaba de las cabezas. 

Para salvarse usaban en la cabeza una tram
pa para cam

arones llam
ado 

pizote, cuando el águila llegaba, se llevaba sólo el pizote. 

U
n día, uno de ellos decidió arriesgar su vida, para m

atar al águila, se puso el 

pizote, con una cuerda se lo am
arró a la cintura, tom

ó su hacha de piedra y 

esperó a que el águila llegara. 

C
uando el águila llegó y se lo llevó, lo puso en un lugar donde había m

uchos 

huesos, aprovechó cuando el águila fue a su nido y se durm
ió para cortarle los 

dos pescuezos con su hacha. 

C
on las alas pudo bajar de la m

ontaña a su pueblo, allí le festejaron durante 

una sem
ana por haber m

atado aquel águila. 
           



dxlii 
 LO

S AM
U

ZG
O

S D
E C

O
ZO

YO
APAN

 Y EL ÁG
U

ILA D
E D

O
S C

ABEZAS (N
17) 

(Bartolom
é López G

uzm
án) 

 Antes de que se establecieran en el m
unicipio de Xochistlahuaca, se sabe que 

los am
uzgos de C

ozoyoapan habitaron un lugar llam
ado Piedras de las 

Palom
as y que em

igraron a causa de lo inhóspito del lugar, en donde las fieras 

hacían presa de ellos por su baja estatura, cuentan que un águila de dos 

cabezas hacía estragos en ellos, y que ellos recordaban que un grupo de 

herm
anos suyos había em

igrado hacia el norte, años atrás (los am
uzgos de 

Xochistlahuaca), por lo que decidieron ir a buscarlos, con la esperanza de que 

al encontrarlos m
ejoraría su situación. Algunos de ellos se quedaron en el 

trayecto 
y 

fundaron 
H

uistepec, 
m

ientras 
que 

los 
 

otros 
llegaron 

a 

Xochistlahuaca, donde pidieron perm
iso para establecerse junto a la cabecera 

y fundaron lo que ahora se conoce com
o C

ozoyoapan, y que una calle la 

separa de Xochistlahuaca, en donde se apropiaron de una gran extensión de 
terrenos. 

           



dxliii 
 

EL C
U

EN
TO

 D
EL C

AN
G

R
EJO

 (N
18) 

(Brígido C
am

ero) 

 U
n día le dijo el tigre al cangrejo: 

-H
erm

ano cangrejo, ¿es verdad que eres m
uy veloz? 

C
ontestó el cangrejo: 

-Sí, es verdad. 

-H
e oído que eres m

uy veloz corriendo. Por eso quiero que corram
os juntos. 

-Está bien – dijo el cangrejo, aceptando sin m
odestia. 

Entonces fueron a un plano largo y ancho y se prepararon para em
pezar a 

correr juntos. 

Em
pezó el tigre a correr. Brincó con presteza, pensando que había dejado lejos 

al cangrejo y le dijo: 

-¿D
ónde estás herm

ano? 

El cangrejo le contesto desde m
ucho m

ás adelante: 

-Aquí estoy. 

Entonces le dijo el tigre: 

-Ay, eres m
ucho m

uy rápido. En verdad eres veloz. 

-Sí, lo soy –dijo el cangrejo. 

El tigre quiso que corriera otra vez juntos, así es que em
pezaron de nuevo. 

Pero el tigre no se fijó que era su m
ism

a cola la que aventaba al cangrejo lejos, 

hacia adelante, porque el cangrejo agarraba la cola donde no había carne y por 
eso el tigre no sentía nada. 



dxliv 
 La segunda vez que corrieron volvió a ganar el cangrejo. La tercera vez ya no 

le gusto al tigre quedarse tan atrás y que cada vez que llam
aba al cangrejo, 

éste le contestara: 

-Aquí estoy, herm
ano.- desde m

ucho m
ás adelante. 

El tigre sabía que era m
uy rápido, que aun a los anim

ales m
ás rápidos el los 

podía alcanzar. Y sabía tam
bién que el cangrejo era m

uy lento. Por eso de 

brom
a lo había invitado a correr, pues creía que luego luego, iba a dejar lejos al 

cangrejito. 

M
as el cangrejito tam

bién sabía lo que iba a hacer, por eso acepto correr con el 
tigre. Y se conform

aba a principiar de nuevo cada vez que el tigre quería. 

Así lo hicieron, pero el tigre enojado de no poder ganar, se cansó y abandonó 

la carrera. 

             



dxlv 
 

C
W

EN
TO

O
ꞌ C

ATSJAⁿ (‘C
U

EN
TO

 D
EL ZAN

C
U

D
O

’) (N
19) 

(R
ufino G

óm
ez M

artínez) 

 Escucha, así com
ienza este cuento: 

El zancudo tenía un herm
ano. 

Q
ue fue al pueblo de los m

ixtecos y por el clim
a frío de ese lugar es que m

urió 

Lo m
ató ese frío. 

El zancudo dijo: 

-- Ahora verem
os, voy a ir a escuchar de boca del frío si en verdad es m

uy 

hom
bre. 

Se fue el zancudo a donde el frío. Llegó. 

D
ijo: 

-- Vengo aquí contigo. 

El frío dijo: 

-- Ven ¿C
óm

o estás? 

El zancudo dijo: 

-- Escucha lo que digo ¿te crees m
uy hom

bre? 

El frío dijo: 

-- Yo no m
e creo m

uy hom
bre. Ve donde está el sol, él es m

uy hom
bre. 

C
uando sale el sol m

e em
puja y caigo boca arriba. 

Se fue el zancudo a donde está el sol. Llegó.  

D
ijo: 

-- Vengo aquí contigo. 

El sol dijo: 
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 -- Ven. Sí que andas m

uy lejos. Y tan pequeño que eres. 

-- Es verdad – dijo el zancudo. 

-- Exactam
ente estoy viendo lo m

uy caliente que está donde tú estás.  

-- ¿Eso es lo que ves? Pero ahora, ¿C
óm

o estás? 

El zancudo dijo: 

-- Pues yo solo pregunto ¿te crees m
uy hom

bre? 

El sol dijo: 

-- Yo no m
e creo m

uy hom
bre. Ve donde la nube, él es m

uy hom
bre. A veces 

yo alum
bro m

uy bien y tapa m
i rostro. Por eso sé que la nube es m

uy hom
bre. 

Se fue el zancudo donde la nube. 

D
ijo lo m

ism
o: -- Vengo aquí contigo. 

-- Ven – dijo la nube.  

--  ¿C
óm

o estás? 

El zancudo dijo: 

-- Escucha lo que digo ¿te crees m
uy hom

bre? 

La nube dijo: 

-- Yo no m
e creo m

uy hom
bre. Ve donde está el viento. Yo sé que es m

uy 

hom
bre, porque cuando viene m

e em
puja. Lejos m

e tira. Por eso ve donde está 

él. Yo sé que es m
uy hom

bre. 

Se fue el zancudo donde está el viento. C
uando ya estaba cerca del viento, 

éste ya lo aventaba un poco. D
ijo que no podrá llegar a donde el viento. Pero 

hizo un gran esfuerzo. Por eso pudo llegar donde está el viento. 

Llegó. D
ijo: 

-- Vengo aquí contigo 
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 El viento dijo: 

-- Ven. ¿C
óm

o estás? 

-- Escucha lo que digo ¿te crees m
uy hom

bre? 

El viento dijo: 

-- Yo no m
e creo m

uy hom
bre. Ve donde está la tierra. La tierra es m

uy hom
bre 

porque yo sólo paso sobre ella. N
o podría pasar todo por dentro de ella. 

Se fue el zancudo donde la tierra. Llegó. D
ijo: 

-- Vengo aquí contigo. 

La tierra dijo: 

-- Ven ¿C
óm

o estás? 

-- Escucha lo que digo: ¿te crees m
uy hom

bre? 

-- Yo no m
e creo m

uy hom
bre. Ve donde está el toro, él es m

uy hom
bre. M

e 
perfora con los cuernos. Por eso ve con él. 

Se fue el zancudo donde está el toro. 

Llegó. D
ijo: 

-- Vengo aquí contigo, am
igo toro. 

Y el toro no notó donde estaba el zancudo porque es m
uy pequeño. C

uando el 

toro se dio cuenta que el zancudo estaba frente a su rostro entonces le dijo.  

-- ¿C
óm

o estás? 

Entonces el zancudo dijo: 

-- Escucha lo que digo ¿te crees m
uy hom

bre? 

El toro dijo: 

-- Yo no m
e creo m

uy hom
bre. Ve donde está el cuchillo, esa cosa es m

uy 
hom

bre; m
e m

ata.  
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 Se fue el zancudo donde el cuchillo. 

Llegó. D
ijo: 

-- Vengo a casa. 

El cuchillo dijo: 

-- Ven. ¿C
óm

o estás? 

-- Escucha lo que digo ¿te crees m
uy hom

bre? 

El cuchillo dijo: 

-- Yo no m
e creo m

uy hom
bre. Ve donde está la piedra, él es m

uy hom
bre. M

e 
m

ella la orilla. 

Se fue el zancudo donde está la piedra. 

Llegó. D
ijo: 

-- Vengo a ti. 

La piedra dijo: 

-- Ven. ¿C
óm

o estás? 

-- Escucha lo que digo: ¿te crees m
uy hom

bre? 

La piedra dijo: 

-- ¿Por qué quieres escuchar eso? 

El zancudo dijo: 

-- Yo sólo quiero saber porque escuché que tú eres m
uy hom

bre 

La piedra dijo: 

-- R
evuélcate, pues, sobre m

í. 

Entonces se revolcó el zancudo sobre la piedra y por lo caliente de la piedra se 
m

urió. 

Así acaba este cuento del zancudo. 
 



dxlix 
 

EL SEÑ
O

R
 C

O
R

AZÓ
N

 D
EL R

AYO
 (N

20) 

(Prudencio D
om

ínguez Lorenzo) 

 Llovía fuerte y de repente se oyó el estruendo de un relám
pago, después del 

relam
pagueo, se atoró en la punta de un árbol, ya no se pudo ir. 

En eso llegó una persona. 

--¿Q
ué buscas tú, estando ahí? 

--¿Q
ué estoy buscando?, m

i m
achete se cayó, por eso no m

e puedo ir, no hay 
m

anera. 

U
na enorm

e serpiente estaba bajo el árbol. 

--¿Es tu m
achete ese? 

--Sí, ese es m
i m

achete. Pásam
elo por favor. 

--C
om

o te lo voy a dar si es una serpiente. Esa m
e va a m

order. 

--N
o te va a m

order, no te va a m
order. Anda pásam

elo por favor para que m
e 

pueda ir, si no m
e lo pasas yo voy seguir aquí, no m

e podré ir. Es m
i m

achete, 

se m
e salió de las m

anos. Por eso m
e atoré aquí. C

óm
o le voy a hacer para 

irm
e. 

Le rogó al señor para que le pasara su m
achete. 

--H
íjole tú! Yo no sé si pasártelo, esa m

e va com
er. ¿N

o ves que es un anim
al 

peligroso?, es una serpiente. 

--Tú dices que es una serpiente, pero es m
i m

achete, m
i m

achete. Anda por 

favor pásam
elo. 

--Adem
ás si yo te lo paso tú luego luego vas a hacer tronar y m

e vas m
atar. 

--N
o, por eso después de que m

e lo des te apuras a irte, yo tam
bién m

e voy a 

fijar, cuando ya hayas avanzado m
ucho m

e voy a ir. 



dl 
 --Ah bueno, está bien. 

Le dio la serpiente. La lanzó hacia arriba, pues estaba alto donde estaba 

atorado el R
ayo. La levantó y luego la lanzó y el señor corazón del rayo lo 

atrapó. Y le dijo al señor: 

--Ahora apúrate a irte, cuando ya vayas hasta allá yo m
e voy a ir. Ahora todo 

está bien, ya tengo m
i m

achete. 

Ya había avanzado bastante y que truena. El R
ayo se había ido. 
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C
ALU

AꞌN
D

YEE (N
21.0) 

(R
oberto M

artínez de Jesús) 

 C
uentan que hace m

ucho tiem
po, el m

undo estaba en tinieblas porque no 

existía el Sol ni la Luna y la gente sufría porque no podía trabajar, todo era 

oscuridad, sólo dependían de un enorm
e anim

al que le llam
aban C

alua’ndyee 

(cucaracha-tres o alto), este anim
al vivía en la cim

a de una gran m
ontaña, 

cuando este anim
al abría sus ojos ilum

inaba el m
undo, pero para que esto 

fuera posible tenía que ser alim
entado con seres hum

anos. Por tal razón las 

autoridades (sacerdotes) de ese entonces, decidían quien sería sacrificado 

para 
alim

entarlo 
y 

pudiera 
abrir 

los 
ojos 

e 
ilum

inar 
el 

m
undo 

por 
un 

determ
inado tiem

po; después, cerraba los ojos m
ientras no era alim

entado, por 
esa razón m

ucha gente fue sacrificada. 

En esos tiem
pos, vivían dos herm

anos huérfanos, un niño y una niña, sus 

padres ya habían sido dados en sacrificio por las autoridades, y tam
bién a ellos 

les había llegado su turno, porque así ya lo habían decidido las autoridades. 

Preocupados por su triste destino, pensaban qué hacer para salvarse, en eso 

estaban cuando escucharon pasar a un tecolote (cajnoom
’) que decía: -- Pjom

’ 

pjom
’ pjom

’, y la niña le dijo a su herm
ano: -- H

erm
anito este anim

al dice que 

hagam
os un horno (ntom

’) y que ahí m
etam

os piedras a calentar, para que 

esas piedras las m
etam

os en la trom
pa del C

alua’ndyee para que m
uera y abra 

los ojos para siem
pre e ilum

ine al m
undo y nosotros no m

uram
os, porque ya ha 

sido sacrificada m
ucha gente. 

En lo que hablaban pasó un cuervo (cajndyaa) que decía: -- Jndyaa, jndyaa, 

jndyaa, y el niño dijo: -- H
erm

ana este anim
al dice que construyam

os una 

herram
ienta con dos palos en form

a de pinza (n’oom
 ton’jndyaa) para poder 

agarrar las piedras calientes y m
eterlas en la boca del C

alua’ndyee. 

C
onstruyeron el horno y la herram

ienta que ayudaría a agarrar las piedras, 

luego que se calentaron las piedras al rojo vivo las llevaron a donde estaba el 

C
alua’ndyee en la m

ontaña y le dijeron: -- Abre la trom
pa porque ya llegó la 
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 hora de tu com

ida; entonces abrió la boca con los ojos cerrados, porque sólo 

abría los ojos después de ser alim
entado y m

etieron las piedras calientes y al 

sentir que se le quem
aban las entrañas, abrió los ojos, em

pezó a revolcarse y 
estirarse. 

C
uando consideraron que ya había m

uerto, le pidieron de favor a una m
osca 

que entrara por la boca y saliera por el orificio de la cola para que confirm
ar su 

m
uerte, la m

osca aceptó, entro por la boca, pasó por el corazón y salió por el 

orificio de la cola, se dio cuenta que el corazón ya no latía, confirm
ándoles que 

el C
alua’ndyee había m

uerto. 

Entonces el niño le dijo a su herm
ana: -- Voy a sacarle el ojo derecho. Tom

ó su 

m
achete y con la punta sacó el ojo. Su herm

ana le dijo: -- Yo voy a sacarle el 

ojo izquierdo con m
i m

alacate (ts’oom
 tsu’tsua’). C

lavó la punta del m
alacate y 

le sacó el otro ojo. 

El niño pensó que para que el ojo ilum
inara m

ejor el m
undo lo lanzaría al cielo, 

así lo hizo y se convirtió en Sol y alum
bró todo el m

undo, su herm
ana al ver lo 

que había pasado tam
bién lanzó hacia al cielo el ojo izquierdo que sacó y se 

convirtió en Luna. D
esde entonces existe el Sol que alum

bra el día y la Luna 
que ilum

ina la noche y la gente puede trabajar. 

D
espués de este hecho, los herm

anos acordaron trabajar, ya que el m
undo 

estaba ilum
inado, pero se percataron de que no tenían un lugar donde vivir y 

trabajar, vieron que era necesario construir una casa propia. Para ello, lo 

prim
ero que necesitaban era buscar el m

aterial necesario para construirla, así 

que fueron a una lom
a donde crecía el zacate que necesitaban para el techo de 

la casa, la niña se fue por un lado de la lom
a y el niño por el otro lado. 

C
uando la niña em

pezó a arrancar el zacate, escuchó que alguien se quejaba y 

decía -- ¿Porque destruyes m
i casa?, se asustó y fue a avisarle a su herm

anito 

lo que le había sucedido, juntos fueron a ver qué sucedía, ya que estaban en el 

lugar, el niño preguntó -- ¿Q
uién eres tú que te quejas? ¿Es ésta tu casa?, y 

alguien le contestó -- ¡Sí, Esta es m
i casa! y vieron salir a un conejo, así que 

dejaron de arrancar el zacate y se regresaron. Ya de regreso, el niño decía: -- 

¿Q
ué harem

os?, creo que no podrem
os construir nuestra casa. La niña le dijo: 
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 -- Yo creo que lo m

ejor es que nos vayam
os a vivir en el agua, allá podem

os 

tener nuestra casa sin destruir la de alguien m
ás. Así que se aventaron a la 

poza de un arroyo y se convirtieron en cam
arones. 
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C
ALU

A’N
D

YEE (N
21.1) 

(C
ristina Patrocinio) 

 C
uentan que hace m

ucho tiem
po, el m

undo estaba en tinieblas porque no 

existía el Sol ni la Luna, la gente sufría porque no podía trabajar, todo era 

oscuridad, sólo dependían de un enorm
e anim

al que le llam
aban C

alua’ndyee 

(cucaracha-tres o alto), este anim
al vivía en la cim

a de una gran m
ontaña, 

cuando este anim
al abría sus ojos ilum

inaba el m
undo, pero para que esto 

fuera posible tenía que ser alim
entado con seres hum

anos. Por tal razón las 

autoridades (sacerdotes) de ese entonces, decidían quien sería sacrificado 

para 
alim

entarlo 
y 

pudiera 
abrir 

los 
ojos 

e 
ilum

inar 
el 

m
undo 

por 
un 

determ
inado tiem

po; después, cerraba los ojos m
ientras no era alim

entado, por 
esa razón m

ucha gente fue sacrificada. 

En ese tiem
po, vivían dos herm

anos huérfanos, un niño y una niña, sus padres 

ya habían sido dados en sacrificio por las autoridades, y tam
bién a ellos les 

había llegado su turno, porque así ya lo habían decidido las autoridades. 

Preocupados por su triste destino, pensaban qué hacer para salvarse, en eso 

estaban cuando escucharon pasar a un tecolote (cajnoom
’) que decía: -- Pjom

’ 

pjom
’ pjom

’, y la niña le dijo a su herm
ano: -- H

erm
anito este anim

al dice que 

hagam
os un horno (ntom

’) y que ahí m
etam

os piedras a calentar, para que 

esas piedras las m
etam

os en la trom
pa del C

alua’ndyee, para que m
uera y 

abra los ojos para siem
pre e ilum

ine al m
undo y nosotros no m

uram
os, porque 

ya ha sido sacrificada m
ucha gente. 

En lo que hablaban pasó un cuervo (cajndyaa) que decía: -- Jndyaa, jndyaa, 

jndyaa, y el niño dijo: -- H
erm

ana este anim
al dice que construyam

os una 

herram
ienta con dos palos en form

a de pinza (n’oom
 ton’jndyaa) para poder 

agarrar las piedras calientes y m
eterlas en la boca del C

alua’ndyee. 

C
onstruyeron el horno y la herram

ienta que ayudaría a agarrar las piedras, 

luego que se calentaron las piedras al rojo vivo las llevaron a donde estaba el 

C
alua’ndyee en la m

ontaña y le dijeron: -- Abre la trom
pa porque ya llegó la 
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 hora de tu com

ida; entonces abrió la boca con los ojos cerrados, porque sólo 

abría los ojos después de ser alim
entado y m

etieron las piedras calientes y al 

sentir que se le quem
aban las entrañas, abrió los ojos, em

pezó a revolcarse y 
estirarse. 

C
uando consideraron que ya había m

uerto, le pidieron de favor a una m
osca 

que entrara por la boca y saliera por el orificio de la cola para que confirm
ara su 

m
uerte, la m

osca aceptó, entro por la boca, pasó por el corazón y salió por el 

orificio de la cola, se dio cuenta que el corazón ya no latía, confirm
ándoles que 

el C
alua’ndyee había m

uerto. 

Entonces el niño le dijo a su herm
ana: -- Voy a sacarle el ojo derecho. Tom

ó su 

m
achete y con la punta sacó el ojo, pero este salió incom

pleto. Su herm
ana 

dijo: -- Yo voy a sacarle el ojo izquierdo con m
i m

alacate (ts’oom
 tsu’tsua’). 

C
lavó la punta del m

alacate y salió com
pleto el otro ojo, por lo cual el niño no 

estaba contento y le dijo a su herm
ana: -- Intercam

biem
os los ojos. Ella le 

respondió: -- N
o, no quiero. Así com

enzó un pleito entre ellos. D
espués a la 

niña le dio sed y no sabía dónde tom
ar agua, por lo que su herm

anito le dijo: -- 

Yo sé dónde hay agua, yo sé dónde está el pozo, pero te digo solo si 

intercam
biam

os los ojos del C
alua’ndyee. Ella le contestó: -- Está bien, pero 

prim
ero tom

o agua y luego te lo doy. Así, el niño la llevó a tom
ar agua, pero 

una vez que ella tom
ó agua, se arrepintió y le dijo a su herm

ano: -- Yo ya no te 

doy el ojo. M
olesto el niño, fueron a sentarse en una piedra y cuando la niña 

quiso levantarse, no pudo, pues había quedado pegada a la piedra, entonces el 

niño le dijo: -- Ya ves, eso te pasó porque no cum
pliste con tu parte del trato, 

pero si cum
ples, yo te ayudo a despegarte. Ella le dijo: -- Está bien, vam

os a 

intercam
biar los ojos, ayúdam

e. El niño com
o tenía su m

achete, con este 

desprendió a su herm
ana de la piedra y ella sangró, y es por eso que desde 

entonces las m
ujeres m

enstrúan.  

U
na vez que intercam

biaron los ojos del C
alua’ndyee, el niño pensó que para 

que el ojo ilum
inara m

ejor el m
undo lo lanzaría al cielo, así lo hizo y este se 

convirtió en Sol y alum
bró todo el m

undo, su herm
ana al ver lo que había 

pasado tam
bién lanzó hacia al cielo el ojo incom

pleto y se convirtió en Luna, es 
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 por eso que la Luna a veces está a la m

itad. D
esde entonces existe el Sol que 

alum
bra el día y la Luna que ilum

ina la noche y la gente puede trabajar. 

U
na vez que el m

undo estaba ilum
inado, los herm

anos acordaron trabajar, pero 

el cielo se nubló, se aproxim
aba una torm

enta, y con ello se percataron de que 

no tenían un lugar donde vivir, vieron a lo lejos que había una casita y fueron a 

verla, estaba hecha de m
asa y en ella vivía una viejita y le dijeron: -- ¿Tía 

podem
os vivir con usted?. Y ella les respondió: -- N

o, yo no construí esta casa 

para que otros vivieran en ella, yo construí esta casa para m
í. Ellos dijeron: -- 

Está bien. Así, los niños se dieron cuenta que era necesario construir una casa 

propia, y para ello, lo prim
ero que necesitaban era buscar el m

aterial necesario 

para construirla, así que fueron a una lom
a donde crecía el zacate que 

necesitaban para el techo de la casa, la niña se fue por un lado de la lom
a a 

arrancar el zacate y el niño por el otro lado a conseguir la m
adera. 

C
uando la niña em

pezó a arrancar el zacate, escuchó que alguien se quejaba y 

decía -- ¿Porque destruyes m
i casa?, se asustó y fue a avisarle a su herm

anito 

lo que le había sucedido, juntos fueron a ver qué sucedía, ya que estaban en el 

lugar, el niño preguntó -- ¿Q
uién eres tú que te quejas? ¿Es ésta tu casa?, y 

alguien le contestó -- ¡Sí! ¡Esta es m
i casa!. Vieron salir a un conejo, el niño 

tom
ó al conejo y lo aventó a la cara de la luna y desde entonces el conejo vive 

en la luna.  

D
espués de este hecho, los niños construyeron su casa, casi al instante en que 

term
inaron de construirla vino la torm

enta, esta derritió la casa de la viejita, 

m
ientras que la casa de ellos resistió y desde entonces es que existen las 

casas de zacate. 
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C
ALU

A’N
D

YEE (N
21.2) 

(Eladio de la C
ruz M

arcia y Tom
asa de Jesús de la C

ruz) 

 C
uentan que hace m

ucho tiem
po, el m

undo estaba en tinieblas porque no 

existía el Sol ni la Luna y la gente sufría porque no podía trabajar, todo era 

oscuridad, sólo dependían de un enorm
e anim

al que le llam
aban C

alua’ndyee 

(cucaracha-tres o alto), este anim
al vivía en la cim

a de una gran m
ontaña, 

cuando este anim
al abría sus ojos ilum

inaba el m
undo, pero para que esto 

fuera posible tenía que ser alim
entado con seres hum

anos. Por tal razón las 

autoridades (sacerdotes) de ese entonces, decidían quien sería sacrificado 

para 
alim

entarlo 
y 

pudiera 
abrir 

los 
ojos 

e 
ilum

inar 
el 

m
undo 

por 
un 

determ
inado tiem

po; después, cerraba los ojos m
ientras no era alim

entado, por 
esa razón m

ucha gente fue sacrificada. 

En esos tiem
pos, vivían dos herm

anos huérfanos, un niño y una niña, sus 

padres ya habían sido dados en sacrificio por las autoridades, y tam
bién a ellos 

les había llegado su turno, porque así ya lo habían decidido las autoridades. 

Preocupados por su triste destino, pensaban qué hacer para salvarse, en eso 

estaban cuando escucharon pasar a un tecolote (cajnoom
’) que decía: -- Pjom

’ 

pjom
’ pjom

’, y la niña le dijo a su herm
ano: -- H

erm
anito este anim

al dice que 

hagam
os un horno (ntom

’) y que ahí m
etam

os piedras a calentar, para que 

esas piedras las m
etam

os en la trom
pa del C

alua’ndyee para que m
uera y abra 

los ojos para siem
pre e ilum

ine al m
undo y nosotros no m

uram
os, porque ya ha 

sido sacrificada m
ucha gente. 

En lo que hablaban pasó un cuervo (cajndyaa) que decía: -- Jndyaa, jndyaa, 

jndyaa, y el niño dijo: -- H
erm

ana este anim
al dice que construyam

os una 

herram
ienta con dos palos en form

a de pinza (n’oom
 ton’jndyaa) para poder 

agarrar las piedras calientes y m
eterlas en la boca del C

alua’ndyee. 

C
onstruyeron el horno y la herram

ienta que ayudaría a agarrar las piedras, 

luego que se calentaron las piedras al rojo vivo las llevaron a donde estaba el 

C
alua’ndyee en la m

ontaña y le dijeron: -- Abre la trom
pa porque ya llegó la 
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 hora de tu com

ida; entonces abrió la boca con los ojos cerrados, porque sólo 

abría los ojos después de ser alim
entado y m

etieron las piedras calientes y al 

sentir que se le quem
aban las entrañas, abrió los ojos, em

pezó a revolcarse y 
estirarse. 

C
uando consideraron que ya había m

uerto, le pidieron de favor a una m
osca 

que entrara por la boca y saliera por el orificio de la cola para que confirm
ar su 

m
uerte, la m

osca aceptó, entro por la boca, pasó por el corazón y salió por el 

orificio de la cola, se dio cuenta que el corazón ya no latía, confirm
ándoles que 

el C
alua’ndyee había m

uerto. 

Entonces el niño le dijo a su herm
ana: -- Voy a sacarle el ojo derecho. Tom

ó su 

m
achete, pero por la prisa de querer sacar el ojo, enterró la punta del m

achete 

en el ojo y lo rom
pió. M

ientras tanto cerca de la niña se paró un pájaro bobo 

(pala’ too), y le dijo a su herm
anito: -- Ve lo que dice ese anim

al, que con la 

jícara de m
i m

alacate (tsua’ntoo) saque el otro ojo. Y ella con m
ucho cuidado, 

con la jícara de su m
alacate, cortó todo alrededor del ojo izquierdo, para no 

dañarlo y así logró sacarlo com
pleto. 

D
espués de que los niños sacaron los ojos, se fueron, y llegaron a donde 

estaba una anciana, a quién le pidieron un lugar donde dorm
ir, pero la anciana 

no les hizo caso, porque eran pobres, apestaban a sudor, pues eran huérfanos, 

por lo que le dijeron a la anciana, que no pensaban quedarse ahí, que lo único 

que le pedían era un lugar donde dorm
ir un rato, así, estuvieron largo rato y la 

anciana no se despegaba de ellos, no los dejó dorm
ir, m

ientras tanto, en el 

m
undo, no oscurecía, siem

pre estaba ilum
inado, y en lo que estaban todos 

juntos, el niño le dijo a su herm
ana: -- Pequeña, ándale, intercam

biem
os los 

ojos, yo aviento hacia arriba el ojo bueno. Pero la niña no quería, al final 

term
inó accediendo, le dio el ojo entero a su herm

anito y él le dijo a ella: -- 

Ándale, aventem
os estos ojos hacia arriba. Ella le respondió: -- Esta bien. Así, 

el niño lanzó hacia arriba el ojo que tenía, y su herm
a, al ver realizada esa 

acción hizo lo m
ism

o con el otro ojo, el roto. La anciana al ver lo sucedido, dijo: 

-- ¡C
on que así! Pues yo tam

bién puedo aventar m
i guarache. Y aventó su 

guarache viejo hacia arriba y se creó la constelación de las Pléyades, después 

lanzó su bastón y se creó la constelación del cazador. Y com
o todo estaba 
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 ilum

inado m
ás de lo acostum

brado, la gente de ese tiem
po, al ver tanta luz, 

huyó, hacia las cuevas, hacia los troncos de los árboles, tuvieron m
iedo y se 

convirtieron en anim
ales, anim

ales feroces, m
apaches, tejones, iguanas, por 

eso razón, estos anim
ales, tienen cinco dedos en cada m

ano, porque en otro 

tiem
po fueron hum

anos. Y el jaguar, em
pezó a cuestionar y a preguntar, com

o 

se llam
an esas cosas que aparecieron y que brillan tanto, de donde salieron, 

debe haber una junta por ese m
otivo, convocó a todos los anim

ales, los 

feroces, entre ellos los m
apaches, los tejones, los zorros, todos los anim

ales, y 

preguntó: -- ¿C
óm

o se llam
a eso?. H

abía convocado al conejo, pero este no 

quería ir, pues le daba flojera la sim
ple idea de ir con las autoridades, pero ya 

sabía el asunto que se iba a tratar, ya en la junta el jaguar dijo: -- Yo digo que 

esa rueda brillante se llam
e com

o lo que es, una rueda brillante y esa rueda 

azulada tam
bién, com

o lo que es, una rueda azulada. Pero al conejo, que ya 

andaba por ahí, viendo que sucedía, no le pareció lo que escuchó, y le dijeron: 

-- C
on que no te parece. Así que lo agarraron y lo llevaron a la junta, se paró 

únicam
ente en la puerta y dijo, m

uy varonilm
ente y orgulloso: -- Así que no 

saben que son, esa rueda brillante, es papá sol y esa rueda azulada, es m
am

á 
Luna. 
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EL PEZ (N
22) 

(R
osalino G

óm
ez G

arcía) 

 H
abía un señor que era iba a pescar, ese era su trabajo, ser pescador, 

pescaba para vender y para consum
o propio, así ganaba dinero para vivir. U

n 

día que fue a pescar, m
ientras pescaba del agua salió alguien que vivía ahí que 

le dijo: 

-Tú, deja ese pez, no te lo lleves, porque ese pez es especial para reproducir, 
por el abundan los peces. 

-Yo este pez m
e lo voy a llevar porque ya lo saqué. 

-D
eja ese pez, porque no está bien que te lo lleves, yo te doy m

ejor un pez m
ás 

grande, deja ese pez que es un pez fértil y no es bueno que te lo lleves. 

-¿Por qué no debo llevárm
elo? 

-Porque sucederá algo m
alo si te lo llevas. 

-Ahorita te doy un pez m
ás grande para que saques a ese. 

Así que dejó el pez y volvió a lanzar su anzuelo y saco un pez m
ás grande. 

D
espués se fue a su casa y llegando le dijo a su m

ujer: 

-M
ujer hay al algo que m

e pasó cuando fui a pescar. 

-Esposo, ¿qué fue lo que viste?, ¿qué te paso?. 

-Ya ves que yo siem
pre voy a la m

ism
a poza a pescar, pero nunca m

e había 

pasado nada y hoy m
ientras sacaba un pez alguien salió del agua y m

e dijo 

que no podía llevarm
e ese pez, porque ese pez es especial, es el que 

reproduce, por el abundan los peces y yo le dije que aun así yo m
e lo llevaría, 

entonces m
e respondió que no, no podía hacer eso, entonces lo pensé m

ucho 

y al final decidí dejarlo para que otro día vayam
os por el pez si tú quieres. 

-Esposo está bien que así le dijiste y sí, vam
os a ir por el pez, yo te acom

paño 
ese día, nos lo vam

os a traer. 
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 Esta pareja no tenían hijos, no podía tener hijos y al saber de este pez 
com

enzó a surgirles una idea, así que la señora le dijo a su m
arido: 

-Esposo si ese pez es especial para reproducir, yo pienso que si lo com
em

os 

podrem
os tener hijos. 

Llegó el día que acordaron ir por el pez y ella acom
pañó a su m

arido, 

cam
inaron y cam

inaron, cuando ya estaban cerca de ese lugar su esposo le 
dijo: 

-M
ujer, ahora ya estam

os cerca de la poza. 

C
uando llegaron a la poza, él lanzó su anzuelo, sacó de nuevo el m

ism
o pez y 

volvió a salir el dueño del arroyo y le dijo: 

-Tú no puedes llevarte ese pez, porque ese pez es especial para reproducir, 
por el abundan los peces. 

-N
o. 

La esposa del señor rápidam
ente se acerco tom

ó el pez y le dijo al dueño del 
arroyo: 

-N
o, yo no te doy ese pez, yo vine especialm

ente por este pez. 

-D
éjalo, no te lo lleves, yo te doy un pez m

ás grande, no está bien que te lo 
lleves. 

-N
o, yo m

e lo llevo, por eso vine con m
i m

arido, ya la vez anterior m
i esposo 

m
e com

ento que no dejaste que se lo llevara, por eso ahora vine con él. 

-M
ira, si de verdad te quieres llevar ese pez, ya ni m

odo, llévatelo, pero lo 

prim
ero que debes hacer es com

erlo en caldo, ese pez es fértil y va llegar un 
día en que tu tendrás dos hijos. 

-N
o hay ningún problem

a, yo por eso vine, yo de por sí no tengo hijos y quiero 
tener uno. 

-Ya ni m
odo pues, pero esto debes hacer: la cabeza del pez la debes enterrar 

bajo la cabecera de tu cam
a, cada costilla la debes enterrar bajo uno de los 
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 costados de la cam

a y en la parte de la cam
a donde van los pies abajo 

entierras la aleta de la cola del pez, con los huesos que te sobren entierras una 

parte bajo los horcones de tu m
etate y otra los huesos m

ás pequeños los 

entierras a un lado de tu fogón, pero, ninguno de los huesos debes de quem
ar 

y en su m
om

ento esos huesos sabrán por si m
ism

os cuando harán aparecer 
algunas cosas. 

-Sí, está bien. 

D
espués de haberse llevado el pez, ella le pregunto a su m

arido: 

-¿Ya sabes lo que nos dijo el dueño del arroyo? 

-Ya se m
e olvido. 

-M
ira, la cabeza del pez se entierra bajo la cabecera de la cam

a, la aleta de la 

cola bajo la parte donde van los pies y cada costilla bajo cada costado de la 

cam
a y los huesos que nos sobren se deben enterrar una parte bajo los 

horcones de la cam
a y otra los huesos m

ás pequeños a un lado del fogón. 

-Está bien si tú sabes cóm
o nos dijo. 

-Sí. 

Al año que se com
ieron el pez, ella tuvo dos niños, gem

elos, fue entonces que 

bajo los horcones de la cam
a en la parte donde van los pies, salieron dos 

caballos, uno bajo cada horcón, en tanto que bajo de cada costado de la cam
a 

salió un perro y bajo los horcones de la cabecera de la cam
a salieron las sillas 

de m
ontar de los caballos y las arm

aduras de los perros así com
o la ropa y 

herram
ientas de los niños: m

achete, som
brero. C

ada niño tenía su propio 

caballo con su silla de m
ontar y cada uno tam

bién tenía su propio perro cada 

uno con arm
adura, es decir cada uno tenía sus propias pertenencias. C

recieron 
y un día el m

ayor, el que nació prim
ero le dijo a su m

am
á: 

-M
am

á, desdichados nosotros, som
os tan pobres aquí en esta casa, ya acordé 

con m
i herm

ano que vam
os a ir a ganar dinero a trabajar. 

-¿En serio van a ir?, todavía están chiquitos, no es tiem
po aun para que vayan 

a trabajar. 
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 -N

o m
am

á, nosotros de por si vam
os a ir a trabajar. 

El m
enor le dijo a su m

am
á: 

-Tú m
am

á, no te preocupes, yo y m
i herm

ano vam
os a ir trabajar, som

os m
uy 

pobres y ya quedam
os en que vam

os a ir. 

-Ya ni m
odo pues si es que ya decidieron. 

-M
am

á solo te pido que nos prepares ticazo para que llevem
os, com

pra un 
pollo y ásalo para que lo llevem

os. 

-Sí hijos. 

Preparó todo y les dijo: 

-H
ijos, hoy se van y cada uno recibirá su perro, caballo, m

achete, cada uno sus 
cosas, todo com

pleto, si es que ya se van. 

Así el m
ayor fue el prim

ero en recibir sus cosas y luego el m
enor, después se 

fueron, tom
aron un cam

ino y llegaron a un punto donde el m
enor le dijo al 

m
ayor: 

-Aquí se divide el cam
ino, no podem

os ir juntos porque las cosas se nos 

com
plicarían, así que aquí nos separam

os, si tú te vas por ese cam
ino 

siem
bras un platanar en él y si yo m

e voy por el otro cam
ino tam

bién sem
braré 

un platanar en el cam
ino y cuando ya te hayas ido y hayan pasado ya sea 10 o 

15 días, tú vendrás a ver el platanar que yo sem
bré y si las hojas están 

m
architas, esa será señal de que yo estoy enferm

o e irás a buscarm
e y si el 

platanar que tu siem
bres tengan su hojas m

architas entonces yo sabré que tú 
estás enferm

o e iré a buscarte. 

-Sí herm
ano, está bien lo que dices. 

Así que se fueron, cada uno tom
ó su cam

ino, al m
enor le fue bien, encontró 

pronto trabajo, pero el m
ayor no, en su cam

ino se encontró con una m
ujer que 

estaba sentada a orillas de una poza m
uy grande y verde, la m

ujer lloraba 
m

ucho y él le preguntó: 

-¿Por qué lloras?. 
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 -Yo lloro porque en m

i pueblo, cuando ya dan la orden de que alguien va a ser 

sacrificado en este lugar para ser com
ido por la serpiente de siete cabezas, 

nadie puede abogar por esa persona, nadie, ni siquiera las autoridades y ni los 

soldados pueden m
atar a ese anim

al, porque ese anim
al, es m

uy grande y 

peligroso, y el pueblo ya decidió, es por eso que yo estoy aquí, para ser 
sacrificada, porque nadie puede contra ese anim

al. 

-Es una situación difícil, pero ya no llores, yo te protegeré. 

-Ay tu niño, estas m
uy jovencito, estam

os m
uy jóvenes, no vas a poder contra 

esa serpiente, es m
uy grande. 

-Ya ni m
odo, yo ya te dije que yo te protegeré, m

e da com
pasión verte llorar. 

Ella siguió llorando y él intentaba calm
arla, hasta que ella le dijo: 

-Ya se acerca el m
om

ento para que esta serpiente salga, el aire ya sopla 
fuerte. 

- Está bien. 

El jovencito colocó a su caballo a orillas de la poza y dijo: 

-Tú caballo m
ío, aquí te vas a parar. Y tú m

achete aquí te vas a parar. Y tú 

perro m
ío aquí te vas a parar. Y tu silla de m

ontar aquí te voy a colocar. Y tu 

som
brero aquí te voy a colocar. Aquí los dejo a todos porque aquí va salir un 

anim
al m

uy peligroso, ustedes saben por qué. 

Estos anim
ales y cosas no eran com

unes, pues eran descendientes del pez 
fértil. Entonces el joven le dijo a la jovencita: 

-C
ierra los ojos voy a espulgar tu cabeza. 

M
ientras espulgaba la cabeza de la chica, salió un rem

olino en el agua, en el 

cual venía saliendo la serpiente. Se escuchó un estruendo, com
o si tem

blara la 
tierra. Ella dijo: 

-Ahora sí, ya salió la serpiente que m
e va a com

er. 

-Tú no te preocupes. 
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 Le hablo al caballo y le dijo: 

-Tú caballo m
ío, tú perro m

ío, tú silla de m
ontar m

ía, tú m
achete m

ío y tú 
som

brero m
ío, que esperan con ese que salió, anden atáquenlo. 

Q
ue 

com
ienza 

el 
caballo 

a 
m

order 
la 

serpiente 
m

ientas 
el 

m
achete 

la 

rebanaba, hasta que lograron herir de m
uerte a la serpiente de siete cabezas y 

sin la intervención del jovencito, pues esos anim
ales y cosas no eran seres 

com
unes, si no descendientes del pez fértil. U

na vez que la serpiente pudo 
librarse de ellos se quejó m

ucho hasta m
orir. D

espués el jovencito le dijo a ella: 

-Ve, ya m
até a la serpiente. 

-N
o hay nadie que pueda m

atar a esa serpiente, ni aunque fueran m
uchos 

soldados, porque esa serpiente es m
uy fuerte y brava, y tú la m

ataste, yo por 

eso m
e voy contigo. 

-Tú de por si te vas a ir conm
igo, pero no ahora, yo m

e voy solo porque m
is 

anim
ales aun no com

en, yo voy a ir a buscar alim
ento para ellos. 

-Pero puedo acom
pañarte un tram

o del cam
ino. 

Entonces el jovencito cortó las siete lenguas que tenía la serpiente y las guardo 

en su bolsa, y se fueron, en el cam
ino se toparon con un viejito que se 

dedicaba al com
ercio, quien llevaba una red en la cual llevaba piedras, este 

viejito al llegar al lugar donde la serpiente m
urió, al verla m

uerta le cortó las 

cabezas y las llevó ante las autoridades, y les dijo que él debería casarse con 

la jovencita porque él m
ató a la serpiente. Así que la jovencita queriendo o no, 

debía casarse con el viejito, m
ientras tanto el jovencito se había ido a buscar 

alim
ento a otra parte, por lo que ella le dijo a las autoridades: 

-N
o, el no fue quién m

ató a la serpiente, fue otra persona no él. 

Las autoridades dijeron: 

-N
o, ella tiene que casarse con el viejito porque él m

ató a la serpiente de siete 
cabezas. 
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 Llegado el día de la boda y cuando ya se acercaba el m

om
ento de realizarse, 

el jovencito le dijo a su perro: 

-Perro m
ío, ve cuida a tu am

a en la iglesia porque ya se va a casar. 

El perro fue y al verla la abrazó, ella salió corriendo con el perro y tras ella iban 

los policías, al llegar donde estaba el jovencito los policías le preguntaron a 
ella: 

-¿D
ónde está, el que dices que m

ato a la serpiente? 

-Él es, el dueño del perro, quién m
ató a la serpiente. 

N
o le hicieron caso y la agarraron, la llevaron a la iglesia para casarse con el 

viejito. C
uando estaba a punto de casarse ella dijo: 

-Yo 
no 

m
e 

puedo 
casar 

con 
ese 

viejito, 
prim

ero 
pídanle 

pruebas, 
que 

dem
uestre que el m

ató la serpiente. 

El viejito m
ostró las cabezas de la serpiente com

o prueba y el jovencito dijo: 

-R
evisen las cabezas, vean dentro de sus bocas. 

-N
o tienen lenguas. 

-Entonces ¿quién tiene las pruebas verdaderas?, el viejito solo tiene las 
cabezas sin las lenguas. 

Las autoridades preguntaron: 

¿Q
uién verdaderam

ente m
ató a la serpiente? 

El jovencito sacó de su bolsa las siete lenguas, las m
ostró y fue entonces que 

le creyeron, y dijeron: 

-Él es quién verdaderam
ente m

ató a la serpiente. 

Las autoridades m
andaron a m

atar al viejito por m
entiroso. D

espués los 

jóvenes se casaron y recibieron un cuarto para vivir ahí en ese pueblo. Sin 

em
bargo ese pueblo padecía ya desde hace tiem

po de un m
al, había alguien 
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 que les hacía daño, por ello desde la prim

era tarde que quedaron juntos com
o 

esposos, ella le dijo: 

-Esposo esa casa altísim
a que se ve allá a lo alto, donde está la luz, jam

ás 

debes ir allá, porque la gente va allá se m
uere, allá vive una persona m

uy m
ala. 

Pasaron unos días entre 15 a un m
es y un día m

ientras dorm
ía su esposa se 

preguntaba así m
ism

o:  

-¿Q
ué en verdad no voy a ir a ver que hay allá que hay?, ¿Q

ué es lo que dice 
m

i esposa que es tan peligroso?. 

Así que decidió ir hacia ese lugar, ensilló su caballo, alisto sus cosas y le habló 

a su perro y se fue a ver si era verdad lo que le habían contado. Llegando allá 
se m

etió dentro de uno de los cuartos y estaba una viejita que le dijo: 

-¿Ya llegaste hijo? 

-sí, ya llegué m
am

á, que sucede. 

-Vi que ya venias y m
e apure a prepararte café, ¿vas a tom

ar?. 

-Sí m
am

á. 

La viejita le puso el café sobre la m
esa y él lo tom

ó y m
ientras lo bebía se fue 

hundiendo junto con la m
esa, hasta desaparecer bajo la tierra, pues la viejita 

era un ser m
aligno. La esposa de él después se dio cuenta que había 

desaparecido, no sabía dónde estaba, ya que ni sus anim
ales ni sus cosas 

estaban en la casa, ella tenía el presentim
iento de que su esposo se había ido 

a ese lugar. Pasó el tiem
po, com

o unos 15 días y el herm
ano de él jovencito 

fue a ver el platanar que sem
bró su herm

ano y vio que las hojas estaban 

m
architas y dijo: 

-M
i herm

ano se está m
uriendo, las hojas de este platanar están m

uy m
architas, 

voy a ir a buscarlo. 

Se fue por el cam
ino donde su herm

ano sem
bró el platanar, sin saber a dónde 

lo llevaría y llegó a un pueblo, el cual observaba los m
ovim

ientos que había en 
él, de pronto le salió una m

ujer que le dijo: 
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 -Apúrate ven a com

er, ¿por qué te fuiste tanto tiem
po?, aquí te estoy 

esperando para com
er, apúrate, ven. 

Ella se dio cuenta que él no le hacía caso, pues no le respondía. Él am
arró su 

caballo a un árbol, luego triste se sentó, de ahí no se m
ovía que ella le dijo: 

-Ya te dije que no debes ir a esa casa enorm
e que está allá, donde se ve la luz, 

pero tú, de seguro allá fuiste, por eso apenas vienes llegando. 

Entonces él pensó:  

-M
i herm

ano seguram
ente fue para  allá, pero esta noche veré si es verdad, se 

va notar si él se fue para allá. 

Pero el joven jam
ás se a cerco a la m

ujer de su herm
ano y cuando la noche 

llegó, ella le dijo: 

-Tú verás si no te vas a m
eter a la casa a dorm

ir, yo ya m
e voy a dorm

ir. 

Ella no im
aginaba que no era su esposo al que ella le hablaba, eran tan 

idénticos que no se percató que ese jovencito era el herm
ano de su esposo. 

C
om

o era ya noche la luz de aquella casa podía notarse y el jovencito pensó: 

-Ah!, entonces m
i herm

ano allá fue, donde dijo esa m
ujer que se ve esa luz, yo 

voy a buscarlo. 

Fue y al llegar allá, una viejita le dijo: 

-¿Ya llegaste hijo? 

-C
óm

o que tu hijo, loca, dónde está m
i herm

ano, yo vine a buscarlo a él. 

-¡H
um

!, yo no lo conozco. 

-C
óm

o te atreves a decir que no lo conoces, si allá está parado su caballo y su 
perro. 

-Yo no lo conozco, ten tom
a café. 

-¿Q
ué?, yo no vine a tom

ar café, yo vine a buscar a m
i herm

ano, m
e vas dar a 

m
i herm

ano por las buenas sí o no, ¿m
e lo vas a dar?. 
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 -N

o, yo lo conozco. 

-¡Ah!, entonces, está bien si no lo conoces. Tú caballo m
ío y perro m

ío, ¿qué 
esperan con esa viejita?. 

Estos anim
ales em

pezaron a m
order a la viejita, ella gritaba fuerte, hasta que 

ella dijo: 

-D
eja hijo, yo te m

uestro a tu herm
ano. 

C
om

enzó la viejita a sacar m
ucha gente, algunos m

oribundos, otros ya 

m
altratados, hasta que salió su herm

ano, quién se veía m
uy enferm

o, por lo 
que le dijo a la viejita: 

-C
ura m

i herm
ano 

Ella com
enzó a curarlo, lo curó, y ya se iban, pero cuando iban a dar el últim

o 
paso para salir de ese lugar, el jovencito salvado se em

pezó a cuestionar: 

-¿C
óm

o es que m
i herm

ano supo dónde estaba?, yo creo que él durm
ió con m

i 

m
ujer, porque no m

e explico de otra m
anera cóm

o supo dónde estaba yo, ella 

tuvo que haberle dicho, porque nadie sabía que yo venía para acá, yo voy a 

m
atarlo. 

Le dio un m
achetazo a su herm

ano en el cuello y así lo m
ató. D

espués de 

haber m
atado a su herm

ano se fue a su casa y llegando allá su m
ujer le dijo: 

-Vaya, regresaste, te vi allá sentado, te hable, te dije que vinieras adentro de la 

casa y ni caso m
e hiciste, ni siquiera m

e contestaste, hasta ahora hablas 
conm

igo. 

-M
ujer, ¿de verdad m

e viste?. 

-Sí, te vi sentado allá, ahí m
ism

o am
arraste a tu caballo. 

-N
o es a m

í a quién viste, entonces, ¿no vine a dorm
ir contigo?. 

-N
o, allá te quedaste yo m

e fui a dorm
ir y cuando desperté ya no estabas, no 

sé a dónde fuiste. 

-Ese no era yo, era m
i herm

ano. 
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 -Ah, entonces no eres tú. 

-N
o, no era yo, m

ujer ahora espéram
e, voy a regresar allá. 

-Entonces, ¿no vas a com
er?, ¿no vas a venir a dorm

ir?. 

-N
o, yo m

ate a m
i herm

ano, por culpa de la viejita que estaba donde fui. 

-¡Allá fuiste!, te dije que no fueras, ¿entonces es tu herm
ano?. 

-Sí, es m
i herm

ano. 

Fue de nuevo donde la viejita y al llegar allá, esta le dijo: 

-Ya llegaste hijo, aquí está el café tom
a y com

e. 

-Yo no vine a com
er, ¿vas a ir por las buenas a pegar la cabeza de m

i 

herm
ano?, m

ate a m
i herm

ano por tu culpa. 

-N
o, no voy. 

Así que les dijo a sus anim
ales: 

-Q
ué esperan con esa viejita, anden atáquenla. 

Los anim
ales la atacaron, la m

ordieron, gritaba fuerte, después él la am
arró y la 

arrastró, hasta que ella dijo: 

-D
eja hijo, ahorita curo a tu herm

ano. 

Así que la viejita pegó la cabeza del joven, pero lo hizo incorrectam
ente, el 

rostro estaba hacia la espalda, así que el jovencito le dijo: 

-Q
ué así, ¿estaba la cabeza de m

i herm
ano?. 

Así que la viejita acom
odó bien la cabeza del joven, después, ellos regresaron 

al pueblo, al llegar allá la jovencita, se dio cuenta que, eran iguales en todo, 
rostro, ropa y hasta que tenían las m

ism
as cosas, así que les dijo: 

-N
o tenía ni idea de que no era a m

i esposo al que le hablaba. 

Pasó el tiem
po y una vez que la pareja esta junta de nuevo, el padre de ella, le 

dijo a ella y a su dem
ás fam

ilia, lo siguiente: 
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 -Ahora, hijos m

íos, este hom
bre nos ha hecho un bien grande, ha hecho m

ucho 

por el pueblo, nos salvó y ya nunca m
ás habrá sacrificados, por esa serpiente, 

pues ya m
urió. Él va a regresar a su pueblo, porque aquí estuvo a punto de 

m
orir, se va ir llevar a su m

ujer, por eso, ahora le voy a com
unicar a todo el 

pueblo esta situación, para que cualquiera le regale dinero, pues él ha ayudado 
m

ucho a este pueblo, él logro m
atar ese anim

al el cual era invencible. 

Entonces en el pueblo se hizo una reunión con las autoridades, se logró juntar 

una cuantiosa cantidad, ya que la gente llegaba con m
ucho dinero e incluso 

algunos llegaron hasta con una carga de un anim
al de puro dinero, cuando 

regreso a su pueblo junto con su m
ujer y su herm

ano, iban bien cargados, no 

solo de dinero sino que tam
bién llevaban anim

ales, ese fue lo que ganó por 

m
atar a ese anim

al. 
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EL PEZ D
E SIETE C

O
LO

R
ES (N

23) 

(Prudencio D
om

ínguez Lorenzo) 

 H
abía una persona que iba todos los días a lanzar su anzuelo, ese era su 

trabajo, ser pescador, un día logro atrapar un pez de siete colores, en eso 
alguien le dijo: 

-no puedes llevarte ese anim
al, porque ese anim

al es el padre de todos los 

anim
ales que viven aquí, únicam

ente te lo podrás llevar si traes a tu hijo para 
que él se quede en su lugar. 

El señor dejó el pez y regreso otro día con su hijo, ese ser que le había hablado 

antes, le dijo el lugar donde debía colocar al niño, para después em
pujarlo al 

agua, para que cuando este callera él lo pudiera tom
ar y llevárselo dentro del 

agua. 

Al día siguiente volvió al lugar, llevó a su hijo y le ordeno: 

-párate allá, en encim
a de la piedra que está en m

edio del agua. 

M
ientras el señor sacaba los peces que atrapaba con el anzuelo, poco a poco 

se acercó a su hijo hasta que estuvo tan cerca que lo em
pujo, de tal m

odo que 

el niño cayó dentro del agua y el señor de los arroyos tom
ó al niño y se lo llevo, 

el señor volvió a lanzar su anzuelo y atrapo el pez de siete colores, se lo llevo a 
su casa y cuando llego le dijo a su esposa: 

-aquí está el pez del que te hablaba, el que no traje ese día, es este el pez, 
representa siete colores 

-¿y nuestro hijo donde esta?  

-Al rato llega, allá se quedó 

-Ah! está bien 

Lo cual no era cierto pues el niño ya nunca regresaría.  
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 D

os o tres días estuvo pescando y su pesca era abundante con anzuelo. El 

niño nunca m
ás regresó, se lo había llevado ya el señor de los arroyos, lo llevo 

a donde estaban sus casas.  

Y llegaron allá. U
nos tres días pasaron que el niño estaba viviendo ahí, sin 

poder salir, m
ientras tanto el señor de los arroyos se iba a cuidar a sus 

anim
ales, cam

arones, peces, tom
aba y se llevaba todos los anim

ales del agua 

que encontraba heridos o incom
pletos, sin tenazas, sin aletas, aquellos que la 

gente dejaba porque no los pudieron atrapar, se los llevaba al niño para que él 
los com

iera, ese era su alim
ento. 

Pasaron m
uchos días y el niño no salía a ningún lugar. 

Le dijo su padre (el señor de los arroyos): 

-no debes abrir esos cuartos, están sellados y no debes agarrar el cuchillo 
porque te vas a herir las m

anos. 

Todos los días se iba el señor de los arroyos hasta el m
ar para ir a ver a sus 

anim
ales. D

espués de que se fue su padre, el m
uchacho pensó: 

-¿qué será lo que hay ahí?, ¿por qué no debo abrir?, yo voy abrir 

Abrió unos de los cuartos, dentro estaba un caballo, este le hablo y le dijo: 

-que bien que abriste, anda sácam
e de aquí y vám

onos juntos, que yo ya llevo 
m

ucho tiem
po aquí sin poder salir. 

El m
uchacho respondió: 

-Yo no te saco de aquí, se enojaría m
i padre si lo hago, así que no. Y cerró el 

cuarto, en eso llegó su papá y le dijo: 

-¿qué haces? 

-N
ada, aquí estoy nada m

ás 

-Está bien 

Al am
anecer del día siguiente al salir su padre inm

ediatam
ente volvió a abrir la 

puerta y dijo:  
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 -m

ejor m
e voy con este caballo 

Saco el caballo y estaban unos perros de los cuales tom
o dos, y después el 

caballo le dijo: 

-anda m
etete ahí, puro oro es lo que contiene, oro herm

oso y brillante, anda 

m
ete y tom

a algo y viértelo sobre m
í y luego nos vam

os, adem
ás tu papá no va 

llegar ahorita, llegará pero ya tarde,  

y así lo hizo, se m
etió y después vertió el oro sobre el caballo y sobre los 

perros.  

Se fueron, en su cam
ino se toparon a un anciano con su caballo viejo y sus 

perros, el caballo le dijo al m
uchacho: 

-m
ata a ese anciano con sus anim

ales, sácales las pieles para ponérnoslas.  

Y así lo hizo, los m
ato, les quito la piel y cada uno lo vistió con nueva piel para 

cubrir el baño de oro que llevaban. 

C
on eso lograron ocultar su verdadera identidad, ahora era solo un anciano con 

su caballo viejo y sus perros. Siguieron su cam
ino hasta llegar donde vive un 

rico. Se acercó al rico y le dijo:  

-¿Tendrá algún trabajo para m
í? 

-¿Q
ue trabajo puedes hacer tú?, ya estás m

uy viejo, a m
enos que vallas al 

m
onte y trabajes m

i rancho. 

-Está bien, voy 

-Solam
ente puedo ofrecerte eso 

-Sí, voy 

Se subió de nuevo a su caballo y se fueron. Su caballo iba despacio, despacio, 

com
o si no pudiera avanzar por lo viejo que estaba, iban m

uy atrás de los que 

les fueron a enseñar el lugar donde iban a trabajar, llegaron al rancho y le 
dijeron: 
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 - Aquí se van a quedar, aquí van a trabajar, hay agua en el arroyo para 
bañarte, bañar a tu caballo y tus perros. 

- Si, está bien, ahí nos vam
os a ir a bañar.  

Ya que se establecieron em
pezaron a trabajar e iban las hijas del dueño del 

rancho a dejarle de com
er, eran tres, pero pasaron los tres prim

eros días y las 

dos m
ayores ya no querían ir, así que com

o ya les había tocado a todas le 
dijeron a la m

enor: 

-¿Vuelves a ir tú? 

Al cuarto día volvió a ir ella. y en su cam
ino, cuando ella llegó al arroyo, 

descubrió com
o eran realm

ente, vio m
uy herm

oso al m
uchacho, ¡él bañaba su 

caballo! y ese caballo tam
bién se veía m

uy bonito, y quedo encantada por todo 

lo que vio, y los perros tam
bién estaban deslum

brantes. 

Pero a pesar de eso no se m
ostró ante él, observaba a lo lejos, com

o se 

transform
aba 

él 
y 

sus 
anim

ales 
con 

aquellas 
pieles 

viejas, 
una 

vez 

transform
ados se fueron a la casa donde vivían, ya tenía rato que habían 

llegado y después llego ella, y le dijo: 

-aquí está tu tortilla viejito 

-¡ha! está bien pon lo ahí 

Ella se fue a su casa, llego allá y no dijo nada de lo que había visto, y al día 
siguiente preguntaron: 

-¿Q
uién va ir a dejarle la com

ida al viejito? 

-¡Yo voy, yo voy! (luego, luego, respondió la m
enor) 

U
na de las herm

anas m
ayores le contesto: 

Ah! está bien, ya no quiero ver, ya no querem
os ver a ese viejito, ve sola 

siem
pre a dejarle de com

er a ese viejito y sus anim
ales. 
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 M

ucha era la tortilla que tenía que llevar, pues los anim
ales del viejito com

ían 

tortilla, y com
o las herm

anas ya no quisieron ir, ella era la que siem
pre iba 

todos los días, sin com
entar nada de lo que había visto. 

Llego el día en que el rico iba a hacer una fiesta, para que sus hijas escogieran 

a quienes serían sus m
aridos. Y la m

enor fue com
o de costum

bre a dejarle la 
com

ida al viejito, y le dijo: 

-H
oy en la tarde ve al pueblo 

 -¿Para qué voy al pueblo? Yo no quiero ir, aquí estoy bien. 

- M
i padre dice que tienes que ir, así que vas. 

Ya en la tarde cuando la m
enor vio que el viejito iba llegando, se acercó a él y 

le dijo: 

-Así le vas decir a m
i papá, que quieres ver la fiesta que está haciendo, porque 

te va a preguntar que porqué dejaste su rancho, tu solo eso di, después pasas 
a sentarte en una de las sillas, luego hablam

os. 

-Está bien. 

Y vio el rico que llegó el viejito y le dijo: 

-¿Q
ué haces aquí? 

-Vine a ver, m
e entere de la fiesta. 

-Está bien, busca donde sentarte (dijo el rico) 

En lo que buscaba una silla se le acerco la m
enor y lo sentó en una de las sillas 

y sus herm
anas se m

olestaron por las atenciones que le dio al viejito. 

Y com
enzó la fiesta, las herm

anas m
ayores fueron las prim

eras en escoger 

pareja, prim
ero la m

ayor, luego la m
ediana y por ultim

o le llego su turno a la 

m
enor, tom

o el paliacate y lo colocó en el cuello del viejito, esa era el señal de 

que a él lo elegía, sus padres se enojaron m
ucho por haber elegido al viejito, 

pero no podían hacer nada, pues la fiesta era para eso. 

U
na vez que pasó ese acontecim

iento, el viejito dijo: 
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 -Yo ya m

e voy al m
onte 

Y ella dijo: 

-¡Tú ya no te vas!, ya te quedas a vivir conm
igo. 

-Se va enojar tu papá 

-¡N
o!, no se van a enojar, tú te quedas. 

-Está bien, m
e quedo. 

-Ahora conm
igo vas a dorm

ir. 

-¿N
o m

e tienes asco? 

-N
o, tú m

e gustas, por eso te puse el paliacate, ahora eres m
i pareja. 

-¡N
o es posible!, no ves que ya estoy viejo.  

Él no sabía que ella ya conocía su secreto, así que le contestó: 

-Está bien, ni m
odo, si eso es lo que quieres. 

Y llego la hora de descansar, se fueron a dorm
ir y ella le dijo: 

-¿Q
ue no piensas quitarte esa piel vieja?, para que podam

os a dorm
ir. 

- Yo no m
e la quiero quitar, es m

i piel, si m
e la quito m

e duele, pero está bien, 
entonces quítam

ela tú, ya que dices que se puede quitar. 

Entonces ella em
pezó a jalarle la piel, m

uy herm
oso se veía el joven, pues de 

oro puro estaba revestido. 

-¡Ya ves!, ¡Q
ue listo eres por ponerte eso!, yo luego m

e di cuenta de que 

estabas guapo, al verte bañando al caballo y tus perros que son igual de 

herm
osos. ¿C

óm
o le hiciste?. 

-N
ada, de por si así som

os de bonitos. 

Y se quitó esa piel vieja que traía e hizo lo m
ism

o con sus anim
ales. Al darse 

cuenta las herm
anas de la m

enor, la odiaron y envidiaron por su suerte. 
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 U

n día el rico reunió a todos sus yernos para ponerlos a prueba, y les 

encom
endó una m

ism
a tarea a todos, les dijo que su esposa quería tom

ar 

leche de coneja blanca, y uno por uno em
pezó la búsqueda, el esposo de la 

herm
ana m

ayor y la m
ediana encontraron a la coneja pero no pudieron 

atraparla y sacarle la leche, llegó el turno del m
arido de la herm

ana m
enor. 

-Te toca a ti ahora. 

- Está bien, voy. 

Ensilló su caballo y se fue. N
o tardó m

ucho en regresar y ya traía el encargo. 

-Aquí está la leche de la coneja blanca 

-¿D
e verdad? 

-D
e verdad 

D
esde ese día su suegro le tuvo respeto y adm

iración por haber cum
plido la 

encom
ienda. M

ientras tanto los dem
ás lo odiaron por ser el yerno preferido y 

fue m
otivo de discusión entre ellos. Sin em

bargo la m
anera en que logró 

conseguir la leche para su suegra fue gracias a sus anim
ales, pues estos no 

eran anim
ales com

unes, su habilidad, fuerza y destreza se debía a que eran 
espíritus m

alos transform
ados. 
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EL N
IÑ

O
 Y LA G

AR
ZA (N

24) 

(R
icardo de Jesús C

ruz) 

 Así pasó, había un niño y su m
adre que  vivían solos a orillas de un rio grande, 

ahí llegaban a bañarse tres garzas, una vez que llegaban se quitaban sus 

plum
as y se transform

aban en m
ujeres, cuando el niño creció, se enam

oró de 

la m
ediana de las m

ujeres garzas, pensó m
ucho tiem

po com
o iba a hacer para 

que ella fuera su m
ujer, y se le ocurrió que solam

ente escondiéndole las 

plum
as 

podría 
acercarse a 

ella, él 
sabía 

que 
com

o 
de 

costum
bre, 

ella 

regresaría a ese lugar, y así fue, cuando ellas regresaron, el observó cóm
o se 

transform
aban y donde colocaba la m

ediana sus plum
as, así que tom

o las 

plum
as de ella y las guardo en un pequeño m

orral que escondió debajo de las 

ollas de su m
adre, al atardecer, cuando ellas ya se iban, se percataron de que 

las plum
as de la m

ediana habían desaparecido, así que la m
ediana fue a 

preguntar por su ropa a la casa de él, en la casa solo estaba la m
am

á, él no 

estaba porque todos los días iba con su m
ula a vender jabón, pero ese día 

tardo m
ás que de costum

bre para no encontrársela. Y así le pregunto a la 
señora: 

-Tía, de pura casualidad, ¿no viste m
i vestim

enta?, alguien la robó, y m
is 

herm
anas ya se fueron, m

e dejaron, nosotras venim
os de m

uy lejos, del cerro 

tres cristales (sjo ndyee lioo). 

-N
o hija, yo no sé nada, no sé si m

i hijo habrá visto algo, pero él ahora no está, 

regresa hasta en la noche, pero no hay problem
a, yo tengo ropa, te presto 

m
ientras aparece tu ropa. 

Así que ella se vistió con la ropa de la señora y se quedó a vivir con ellos en su 

casa por m
ucho tiem

po, un día él y ella fueron a m
isa, a m

edia m
isa le em

pezó 

a dar com
ezón en la espalda y la cabeza de ella, que ya sabía que hacer de la 

desesperación, así que m
ejor se salió y se fue a la casa. Llegando allá 

encontró a la m
am

á de él asoleando sus plum
as y le dijo: 
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 -G

racias tía, ya encontraste m
i vestim

enta, ahora ya m
e voy, no queda de otra, 

porque 
tengo 

m
ucho 

trabajo 
atrasado, 

m
ientras 

que 
m

is 
herm

anas 

seguram
ente ya term

inaron, m
ientras que yo no he hecho nada, así que por 

eso m
e voy, pero si tu hijo quiere ir a buscarm

e, aquí le dejo m
i anillo, este va a 

guiarlo hasta m
í. 

-H
ija, com

o es posible, cuando llegue m
i hijo se va enojar. 

-N
o, porque este anillo le va a ayudar, le va m

ostrar el cam
ino que debe tom

ar 
para dar conm

igo. 

Tom
o la viejita el anillo y cuando llego su hijo le dijo: 

-H
ijo, aquí está el anillo que dejo tu m

ujer, ya se fue, dice que ella venía del 

cerro tres cristales, yo hice m
al al sacar las plum

as que estaban bajo las ollas, 

no sé qué pensabas hacer con esas plum
as, eso estaba asoleando, cuando 

llegó ella y dijo que era su vestim
enta, se revolcó sobre las plum

as y se 
transform

ó en garza y se fue. 

-¡Ay m
am

á!, hubiera dejado que esas plum
as se pudrieran, yo ya las había 

abandonado para que se pudrieran. 

-Ya no hay solución, tú nunca m
e dijiste para que eran, yo las asoleaba porque 

pensé que apenas las ibas a utilizar, pero ya m
e di cuenta que era la 

vestim
enta de ella. 

-Ya ni m
odo, asa un pollo para que m

e lleve, voy a seguirla, a ver si encuentro 

el cam
ino que m

e lleve a ella. 

Asó su m
am

á el pollo que se llevó, se fue, ya había avanzado un buen tram
o y 

llego a un lugar donde estaban unas horm
igas peleando con unas arrieras por 

un grillo y dijo: 

-Ay ustedes horm
iguitas quien gane com

erá y quien no, pues ni m
odo nada, 

m
ejor vam

os a hacer esto: lo parto a la m
itad y así am

bas partes com
erá. 

Así hizo, después siguió su cam
ino hasta llegar con una viejita, a quién le 

preguntó: 
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 -Tía, ¿usted siem

pre ha vivido aquí?. 

-¡Sí!, aquí nací, aquí crecí y aquí vivo. 

-y ¿vive sola?. 

-Sí, yo vivo sola. 

-Y usted no sabe por dónde es el cam
ino que va al cerro tres cristales (sjo 

ndyee lioo). 

- N
o hijo, hasta aquí llegaste, porque si te adentras corres peligro, allá hay 

gente m
ala, yo tam

bién tengo tres hijos que son peligrosos y no les voy a 
avisar que estas aquí, y si sigues te com

erán, por eso solo llegas hasta aquí. 

-¿Será cierto tía? Yo de verdad quiero ir, porque voy a buscar a m
i m

ujer, y ella 

está en el cerro tres cristales (sjo ndyee lioo) y yo no sé cuál es el cam
ino. 

-¡Bueno, espera!, yo tengo tres hijos y ellos viajan por todo el m
undo, quizá 

ellos sepan dónde queda ese cerro. 

La viejita llam
ó a uno de sus hijos, llegó rápido, bajando con el viento y le 

pregunto a su m
am

á: 

-¿Q
ué paso m

am
á?, ¿qué es lo que tienes que huele m

uy rico?, com
o se m

e 
antoja. 

M
ientras tanto el m

uchacho estaba encerrado dentro de la casa. 

-D
eja hijo, es un pobre que anda buscando su m

ujer y viene de m
uy lejos. 

-¿Q
ué paso?, sácalo para hablar con él. 

-N
o hijo, no lo voy sacar, prim

ero dim
e, ¿sabes dónde queda el cerro tres 

cristales (sjo ndyee lioo)?. 

-N
o, no sé, quizá m

i herm
ano el de en m

edio sepa. 

Y se fue. La viejita llam
o a su hijo el de en m

edio y enseguida llegó. 

-M
am

á ¿D
ónde está eso que huela tan rico? Lo quiero com

er. 
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 -N

o hijo no debes com
erlo, es un pobre que anda buscando su m

ujer, está 

preguntando donde queda el cerro tres cristales (sjo ndyee lioo), porque él no 

sabe, ni yo y com
o sé que ustedes andan por m

uchos lugares pensé que 
podrían saber dónde queda. 

-N
o m

am
á, no sé, quién sabe si m

i herm
ano m

enor sepa, él es, el que anda 
m

ás. 

Term
ino de decir eso y se fue, y al instante la señora llam

ó a su hijo m
enor, 

quién llegó rápidam
ente. 

-M
am

á, ¿qué es lo que tienes que huele m
uy rico?, com

o se m
e antoja. 

-N
o hijo no debes com

erlo, es un pobre que anda buscando su m
ujer, por eso 

pregunta si tú no sabes dónde queda el cerro tres cristales (sjo ndyee lioo), 

porque él va para allá. 

-¡Ah! M
am

á, sácalo de ahí para que hablem
os que yo vengo de allá. 

-Está bien hijo pero no te lo vayas a com
er. 

-N
o m

am
á. 

Salió el m
uchacho de donde estaba encerrado. 

-Am
igo, enseguida te llevo al cerro tres cristales (sjo ndyee lioo), de allá vengo, 

conozco bien esos rum
bos y tam

bién a tu m
ujer, pero antes tienes que darm

e 

una vaca gorda y un cerdo gordo para m
i m

am
á, para que yo te lleve. 

-Sí, ahorita lo traigo. 

Se fue llorando por el cam
ino de donde venía, hablando con el anillo que le 

dejo su m
ujer, y dijo: 

-Te pasaste, m
e dejaste y ahora m

oriré porque este m
e va com

er, ya no tengo 
escapatoria, ¿D

ónde voy a conseguir lo que m
e pide?. 

M
ientras seguía cam

inando y llorando de repente se le ocurrió voltear y vio que 

ahí estaban los anim
ales que necesitaba. El poder del anillo fue lo que lo 
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 ayudó. En seguida tom

ó los anim
ales y los llevó con el hijo de la viejita, al llegar 

este le dijo: 

-¡Es lo que yo decía!. 

Tom
ó los anim

ales, se com
ió la vaca con todo y huesos, de la m

ism
a m

anera 

actuó la viejita con el cerdo. 

D
espués que term

inaron de com
er el hijo de la viejita le dijo al m

uchacho: 

-Bueno am
igo, tom

a tus cosas que ya nos vam
os, cierra los ojos y los abres 

cuando yo diga. 

C
erró los ojos, no pasó m

ucho tiem
po cuando le dijo: 

-Ya puedes abrir los ojos. 

Vio que ya habían llegado al cerro tres cristales (sjo ndyee lioo) y el hijo de la 

viejita le dijo: 

-Esto es lo que vam
os a hacer. Este es el pozo en el que tu m

ujer viene a traer 

agua, cualquiera que venga por agua, ya sea su herm
ana m

enor o m
ayor, tu 

pídele su jícara para tom
ar agua, después de que tom

es agua le dejas un poco 
y pones el anillo a dentro. 

N
o pasó m

ucho tiem
po que lo había dejado ahí y que llega la herm

ana m
enor 

de su m
ujer, y le dijo: 

-Préstam
e tu jícara para tom

ar agua. 

Ella se la prestó. Él tom
ó agua, dejo un poco en la jícara, colocó el anillo dentro 

de esta y devolvió la jícara, cuando ella llegó a su casa le dijo a su herm
ana: 

-herm
ana, este parecer tu anillo. 

-¡ah sí! Entonces ya llegó m
i m

arido. 

R
ápido fue por él y al llegar donde él estaba le dijo: 

-Pudiste llegar hasta acá. 

-C
laro. 
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 -¿Entonces eres un hom

bre valiente?. 

-Sí, no m
ucho, pero iría a cualquier parte a seguirte. 

-Ahora que vayam
os con m

i padre, si te ofrece algo ya sea agua, café, 

chocolate, atole, tú le respondes que no ninguna de esas bebidas sabes tom
ar, 

tu únicam
ente tom

aras agua endulzada con piloncillo, porque si aceptas es 

seguro que te m
ueres, te envenenarían dices que no, eso es lo que vas a hacer 

cuando llegam
os. 

-Está bien eso haré. 

Se fueron y cuando llegaron estaba acostado el papá de ella en la cam
a, se 

veía viejo y sus cuernos llegaban hasta el suelo, era el diablo, y dijo: 

-H
ija, tengo ganas de hablar con m

i yerno. 

-N
o papá, después, yo te voy a decir cuando es el m

om
ento. 

-Está bien hija. 

Pasaron los día y nada, el viejo seguía insistiendo, un día dijo: 

-Preparen café con leche para m
i yerno. 

-N
o papá, el no sabe tom

ar eso. 

-Entonces solo preparen café. 

-N
o papá dice que ni eso sabe tom

ar. 

-Entonces preparen chocolate. 

-N
o ni eso. 

-Q
uiero preguntarle a él personalm

ente. 

Entonces le pregunto directam
ente al m

uchacho y este le respondió. 

-Lo único que yo sé tom
ar es agua endulzada con piloncillo. 

-Está bien, entonces, preparen lo que él tom
a. 
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 Pasaron los días y dijo el viejo. 

-H
oy hay un trabajo que quiero que haga m

i yerno, desm
ontar donde se va a 

sem
brar una anega de m

aíz. 

La m
uchacha le hablo a su m

arido y le dijo: 

-Ven a hablar con m
i padre, quiere que desm

ontes el terreno donde se va a 
sem

brar una anega de m
aíz. 

Así que fue con su suegro y este le dijo: 

-Yerno quiero que vayas a desm
ontar m

i terreno y después siem
bres una 

anega de m
aíz, te vas llevar las redes porque de regreso en la tarde ya traes la 

cosecha. 

R
ecibió un m

ache y un hacha que no eran de m
etal si no de m

adera. C
uando 

llegó al terreno se encontró con que el terreno estaba boscoso, los árboles eran 

grandes y viejos, que al dar el prim
er m

achetazo este se rom
pió, lo m

ism
o le 

pasó con el hacha, así que se sentó a llorar, ya casi era m
edio día cuando llegó 

su m
ujer a dejarle la com

ida y él todavía no había hecho nada, nada m
ás 

estaba sentado llorando, su m
ujer le dijo: 

-Vine a dejar tortilla y a ver cuánto ya desm
ontaste. 

Su m
ujer ya sabía que no iba a hacer nada, él le dijo a ella: 

-N
ada, m

i m
ache y m

i hacha ya se rom
pieron, ahora m

e va a m
atar tu padre, 

no hay de otra 

Él no quería ni com
er. 

 D
eja eso y ven a com

er, eso no va a pasar, deja ese asunto que yo ya sé 
cóm

o resolverlo, si m
e m

ata a m
í, entonces tú tam

bién te m
ueres. 

-¡Ah! Bueno entonces está bien. 

C
om

ió y una vez que term
ino le dijo su m

ujer: 

-Ven para acá, voy a espulgarte la cabeza. 
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 Se sentó sobre las piernas de su m

ujer y ella le espulgo la cabeza hasta 

quedarse dorm
ido. C

uando despertó se dio cuenta que había unos surcos 

largos de m
ilpas donde ya habían pizcado, que parecían cam

inos, en esos 

surcos había tres m
ontones de m

azorca. Su esposa había hecho todo el 
trabajo, ella le dijo a él: 

-Ya m
e voy, voy a hacer tu com

ida, pero m
ás tarde cuando te vayas llevas la 

m
azorca, para que m

i papá vea que trabajaste e hiciste todo lo que él te pidió. 

En la tarde cuando llegó, su suegro vio que traía la m
azorca y le dijo: 

-Yerno, a poco te crees m
uy hom

bre. 

-Sí, yo así soy siem
pre. 

Paso el tiem
po y llegó el día en que su suegro le dijo: 

-Yo ya llevo tiem
po queriendo traer el  agua hasta este lugar, para bañarm

e, 

pero no han podido hacerlo, pero com
o tú eres m

uy bueno trabajando yo creo 
que tú puedes. 

-Enserio y ¿de dónde se traería el agua? 

-D
el rio. 

-¡Ah! Voy a ver si puedo. 

Le fueron a m
ostrar un peñasco grandísim

o para que cuando se m
eta en ese 

lugar se lo com
an las fieras. C

uando llego a ese lugar pensó: 

-N
o tengo otra opción al m

eterm
e ahí m

e voy a m
orir. 

Su m
ujer le dijo: 

-N
o te tengas m

iedo, yo te voy a ayudar. 

Entonces él se asom
ó al fondo del acantilado, vio que estaba tan profundo, que 

no había form
a de sacar el agua para llevarla a donde su suegro para que se 

pudiera bañar. Em
pezó a llorar, en eso llegó su esposa, ella le dijo: 

-Vine a dejarte las tortillas para que com
as. D

eja de preocuparte, no te asustes. 
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 C

om
enzó su m

ujer a espulgarle la cabeza una vez m
ás, se durm

ió y cuando 

despertó se dio cuenta que ya estaban hechos los canales y que ya llevaban el 

agua. En eso una persona a decirle: 

-O
ye am

igo ciérrale al canal, porque está pasando dem
asiada agua y tu suegro 

ya sabe qué hacer con tanta agua. 

-Es cierto. 

Fue donde su suegro y este le dijo: 

-Yerno, así que eres m
uy hom

bre. 

-Yo así soy siem
pre. 

-Está bien. 

El m
uchacho y su m

ujer se dieron cuenta que si se podrían ir al pueblo de él, a 

pesar de que su suegro no estuviera de acuerdo, pues no quería darle perm
iso 

para que se llevara a su hija. El viejo hablo con sus otros hijos y les dijo: 

-Q
uiero que estén atentos, porque ese m

uchacho en cualquier m
om

ento va 

querer llevarse a su herm
ana y yo no quiero que se la lleve, tiene que quedarse 

con nosotros. 

-Está bien, tú no te preocupes, si intenta llevarse a m
i herm

ana, en el cam
ino lo 

m
atam

os. 

U
n día ella le dijo a él, tenem

os que regresar a tu casa, porque yo ya no 

aguanto m
ás vivir aquí, es dem

asiado el trabajo que tengo que hacer y m
i papá 

es m
alo contigo, yo no quiero que un día te m

ate 

-Si podem
os irnos, nos vam

os pues. 

U
n día ella em

pezó a guardar su saliva, hasta que llenar un vaso y le dijo a su 
m

arido: 

-Esta noche nos vam
os, yo creo hoy podrem

os irnos. 

Así que salieron a m
edia noche y cada vez que despertaba el viejo entre 

sueños decía: 
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 -¿Todavía estas hija?. 

-Sí papá, aquí estoy. 

-¡Ah bueno! 

Pero no era ella quien verdaderam
ente respondía, si no la saliva que había 

dejado. C
uando am

aneció y el viejo veía que no se levantaban, abrió la puerta 

y se dio cuenta que ya se habían ido y que era la saliva la de su hija la que 

respondía, la cual ya estaba por term
inarse y por ello se oía cada vez m

ás baja 

la voz. D
ecidió seguir el rastro para irla a buscar. Ella ya sabía que eso pasaría, 

pues presentía lo que ocurría con su fam
ilia ya que tenía el m

ism
o don que 

ellos el saber que ocurría, así que le dijo a su m
arido: 

-Ahora ya nos vienen buscando toda m
i fam

ilia. Pero ya verem
os qué hacer. 

Así que com
enzó a transform

ar el cam
ino, lo hizo boscoso, con acantilados, 

puso arboles con espinas, que tuvieron que regresar aquellos que iban a 

caballo. Y le dijo a su m
arido: 

-Pobre de ti si m
e dejas un día, porque si m

i padre m
e atrapa m

e va a m
atar. 

-N
unca 

-¡Ah bueno! 

Siguieron su cam
ino y de repente los sentían cerca una vez m

ás, y ella dijo: 

-Sé que ahora si m
e voy a m

orir, pero vam
os a ver qué hacem

os ya que estén 
m

ás cerca.  

C
uando llego ese m

om
ento ella hizo que parecieran dos árboles de pino, en 

uno estaba una palom
a reluciente y en el otro una palom

a blanca, su m
arido 

era la palom
a reluciente y ella la palom

a blanca. Estaba tan feo el cam
ino que 

tuvieron que regresarse los que los perseguían, el viejo después volvió a decir: 

-Tenem
os que regresar a buscarlos. 

Su H
ija luego se dio cuenta de eso y le dijo a su m

arido: 

-Ahora si m
e van a m

atar 



dlxxxix 
 -N

i m
odo, si ya puedes hacer m

ás para evitarlo 

-Voy a intentar algo por últim
a vez, ojala y ahora si podam

os deshacernos de 
ellos. 

Ella hizo un rio, en él un puente para cruzarlo, lo cruzó con su m
arido, pero 

faltaba su padre y los dem
ás que venían iban con él, cuando se dio cuenta,  ya 

iban a la m
itad del puente, así que lo rom

pió y estos cayeron al agua, fueron 

arrastrados por la corriente y m
urieron todos. Así lograron llegar al pueblo de él 

y le dijo a ella: 

- Ahora si nos vam
os a casar y vam

os a hacer una fiesta, ya logram
os 

salvarnos, m
urió tu padre y m

i m
am

á al parecer tam
bién ya falleció. 

Fue m
ucho el tiem

po que estuvieron fuera y él ya no podía reconocer 

exactam
ente donde se ubicaba su casa, así que le dijo a ella: 

-M
ujer tienes que esperarm

e aquí porque yo tengo que ir a ver dónde está m
i 

fam
ilia o quien queda que conozco, para arreglar com

o va a ser la boda, 
porque yo ahora no tengo nada. 

-Está bien  

D
ejó a su m

ujer en la orilla de un pozo, pasaron tres días y no regresaba, ella 

ya se había cansado de estar esperándolo, así que por eso decidió subirse a 

un árbol que estaba a orillas del pozo, pues hacía m
ucho calor, m

ientras 

estaba sobre el árbol una m
ujer negra fue a traer agua, quien se asom

ó al pozo 

y al ver su reflejo dijo: 

-Si m
e veo bien blanca ¿porque dicen que soy negra? 

R
om

pió el cántaro que llevaba y se fue diciendo: 

-Yo voy a buscar m
arido, si yo soy bonita y a m

í m
e dicen que soy negra. 

N
o se dio cuenta que el reflejo que vio no era el de ella si no de la m

ujer del 

m
uchacho, ya iba avanzando cuando la joven le hablo y le dijo: 

-Ven, súbete aquí, porque yo estoy esperando a m
i m

arido, ya tiene días que 

se fue, no se apura en regresar, fue a arreglar nuestra boda y yo tengo ya 
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 bastante ham

bre y aquí no hay m
anera de que com

a. Si regresa y te pregunta 

que porque estas m
uy negra tú le respondes así: C

laro que estoy negra, ya 

llevo días aquí asoleándom
e, esperándote. 

-Está bien eso le voy a decir. 

Se quedó la negra y no pasó m
ucho tiem

po y que regresa él, la vio y le dijo: 

-¿Eres tu m
i m

ujer? 

-Yo soy 

-Y ¿Por qué estás tan negra?, si yo te dejé blanca. 

-C
óm

o no voy a estar negra si ya m
e quem

o el sol, tiene ya m
ucho tiem

po que 
m

e dejaste aquí. 

-Ya ni m
odo, vám

onos, ya arregle nuestra boda. 

-Vám
onos pues. 

C
uando estaba la fiesta de su boda llego a bailar la que verdaderam

ente era su 

m
ujer, él la veía a ella y a la negra, se acercó y sacó a bailar a la que 

verdaderam
ente era su m

ujer y le dijo: 

-Tú eres m
i verdadera m

ujer, ¿verdad? 

-N
o, yo no soy quién dices. 

-¿C
óm

o le hiciste para engañarm
e?, yo m

e casé con esa negra y ahora veo 

que tú eres m
i verdadera m

ujer. 

-Está bien, te lo voy decir, lo hice porque m
e dio lástim

a, ella llegó al pozo a 

traer agua, rom
pió su cántaro y dijo voy a buscar m

arido después de que vio lo 

que ella creyó era su reflejo, pero en realidad vio el m
ío y dijo que no 

com
prendía porque le decían negra si ella ve que es blanca, por eso le dije que 

ella se subiera al árbol para que cuando tu llegaras, por eso pasó todo esto. 

-N
o está bien lo que hiciste. 
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 Y por últim

o él busco a alguien para que m
atara a la negra y así él pudiera 

quedarse con su verdadera m
ujer. 
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 EL PO

BR
E Y EL SEÑ

O
R

 D
E LAS EN

FER
M

ED
AD

ES (N
25) 

(R
icardo de Jesús C

ruz) 

H
abía un señor m

uy pobre que tenía 25 hijos y m
uchas veces pasó días de 

ham
bre, a veces ocho, a veces hasta 15 días, día a día trabajaba y ganaba un 

poco de dinero, pero ya no era suficiente para él y su fam
ilia, e incluso, a veces 

solo com
ían sus hijos, pero, llegaba a ver veces que ni para sus hijos era 

suficiente, por eso a veces él se quedaba sin com
er. U

n día su esposa le tuvo 
com

pasión que le dijo: 

-O
ye, ya llevas tiem

po sin com
er bien, ¿qué vam

os a hacer?, yo m
e robé un 

guajolote m
acho y estoy pensando que tú solo te lo debes com

er, ¿pero cóm
o 

le vam
os hacer?, porque aquí en la casa no lo puedes com

er, estoy pensando 

que lo m
ejor sería que te fueras a un lugar, por el m

onte, donde tú solo te lo 

puedas com
er, ninguno de tus hijos, ni yo lo com

erem
os, para que quedes 

satisfecho. 

-Sí, quizá sea buena idea, porque yo ya no puedo m
ás, tengo m

ucha ham
bre, 

ya no com
o bien desde hace tiem

po. 

Su m
ujer preparó el guajolote, lo guardo en un recipiente junto con algunas 

tortillas, se lo dio y él se fue a un m
onte viejo, llego a un lugar m

uy bonito con 
grandes y am

plias rocas, hablaba consigo m
ism

o y se dijo: 

-Aquí voy a com
er, a ver si no llega alguien. 

D
esdobló su servilleta, saco una pieza del guajolote para em

pezar a com
er, en 

eso alguien hablo y le dijo: 

-O
ye am

igo, ¿traes tortilla para que com
am

os?. 

-¿Q
uién eres tú que llegaste aquí?, yo vine aquí para com

er solo, porque ya 
llevo días sin com

er y tú ¿no estarás pidiendo solo por hacerm
e la m

aldad?. 

-N
o hom

bre, yo tam
bién tengo m

ucha ham
bre. 

-¿Pero cóm
o te llam

as?, para saber quién eres, eres bueno o m
alo. 

-Yo soy D
ios 
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 -¡Ah! Así que tú eres D

ios, tú, am
igo, no tiene caso que te de tortilla para que 

com
as, porque tú, haces que el pobre sea siem

pre pobre y al rico siem
pre rico, 

por eso a ti yo no te doy tortilla para que com
as. 

Así que doblo su servilleta, envolvió su com
ida y se fue m

ás adelante, llego a 
otro lugar y dijo: 

-Ahora sí, aquí voy a com
er, ese señor ya no está, ya estoy solo. 

D
esdobló de nuevo su servilleta para com

enzar a com
er, ya no podía m

ás con 
el ham

bre que tenía y todavía lo m
olestaban y pensaba y se decía así m

ism
o: 

-Aquí ya no va llegar ese señor. 

En eso que escucha una vos atrás de él, que le dijo: 

-O
ye am

igo, ¿Traes tortilla para que com
am

os? 

-¡H
íjole! ya llegaste otra vez, no m

e dejas com
er, ahora tengo ham

bre. 

-N
o hom

bre, es la prim
era vez que vengo a ti. 

-Y ¿C
óm

o te llam
as?, para saber si es verdad lo que dices. 

-Yo soy el Señor del M
onte. 

-¡Ah! tu Señor del M
onte no sirve de nada que te de com

er, porque tu cuando 

alguien va buscar iguana o venado, no lo das, nada m
ás los ve uno pasar 

corriendo, tu eres m
ezquino, por eso a ti yo no te doy tortilla para que com

as. 

-Ya ni m
odo pues. 

C
ontinúo cam

inando hacia adelante, llegó a un tercer lugar y se dijo así m
ism

o: 

-Ahora sí, aquí ya no van a llegar esos señores, ya llevan m
olestándom

e varias 

veces, yo ya siento que m
uero de ham

bre. 

D
esdobló de nuevo su servilleta y sacó de nuevo una pieza de guajolote y que 

le vuelven a escuchar atrás de él una voz que le hablaba: 

-O
ye am

igo, ¿Traes tortilla para que com
am

os?. 
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 -¡H

íjole!, ustedes de plano no m
e dejan com

er, yo ya no aguanto el ham
bre, 

m
uero de ham

bre, ustedes no m
iden lo que hacen, yo llevo ya varios días sin 

com
er, soy m

uy pobre, no he podido com
er. 

-N
o am

igo, es la prim
era vez que recurro a ti, yo no te había visto antes. 

-¿C
óm

o te llam
as entonces? 

-Yo soy el Señor de las Enferm
edades. 

-¡Ah!, con que tú eres el Señor de las Enferm
edades, tu si eres m

uy hom
bre, tu 

agarras parejo, no im
porta si es rico o si es pobre, tu no perdonas a nadie, no 

im
porta quién decides que va m

orir va a m
orir sim

plem
ente esa persona no 

tiene de otra, m
orirá. 

-Ven vam
os a com

er. 

-O
ye, ¿porque traes ese bule?. 

-Este bule contiene agua para que yo tom
e, pero si quieres tom

ar agua yo te 

doy, porque este bule tiene m
ucha agua, está lleno, porque yo no sé hasta 

dónde voy a llegar, por si no encuentro agua yo ya traigo. 

-N
o yo no quiero, pero tira el agua. 

-¿D
e verdad?. 

-Tírala ya, ahorita yo te voy dar agua para que utilices. 

-Está bien. 

Tiró el agua y el señor de las enferm
edades pateo una de las piedras que 

estaban cerca y com
enzó salir un chorro de agua, se veía m

uy bonito el chorro, 
lleno el bule con esa agua y le dijo al pobre: 

-M
ira am

igo, ahora te vas, pero te aviso que ahora voy a enferm
ar a puros hijos 

de reyes, a los m
ás ricos del m

undo, solo a esos escogeré, y tú podrás curarlos 

con un poco de esta agua, dales a tom
ar un poco en un recipiente, yo tam

bién 

m
e daré cuenta que ya estás en el lugar, entonces m

e apuraré a quitarm
e y 
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 esa persona se salvará. D

espués tú pide la cantidad de dinero que tu quieras a 
esas personas, para que tengas que com

er. 

-Está bien. 

Se fue, sin em
bargo no estaba seguro de que fuera verdad lo que el Señor de 

las Enferm
edades le había dicho. D

espués de tres días de que había llegado a 
su casa, le com

entó a su esposa, que estaba m
uy contento, y le dijo: 

-M
e encontré a m

i com
padre el Señor de las Enferm

edades y m
e dijo, que 

ahora sí no nos faltará alim
ento, ya verem

os si es verdad. 

-¿Será verdad?, no será que solo te m
intió. 

-Pues quién sabe. 

En eso que se entera que se había enferm
ado el hijo de un rey, el cual vivía 

m
uy lejos e hizo el esfuerzo de llegar hasta allá y cuando llegó dijo: 

-¿Es cierto que hay un enferm
o? 

-Sí, es cierto.  

Eso le respondieron las personas que ya estaban ahí, pues ya se había juntado 
m

ucha gente y continuaron diciendo: 

-Pero ya se va a m
orir, ya lo llevaron con los m

ejores m
édicos, ahora ya está 

de regreso, solo esperam
os su m

uerte. 

-N
o es cierto, yo lo puedo salvar. 

El padre del enferm
o no le creyó en absoluto, pues ya había llevado a su hijo 

con los m
ejores m

édicos y estos ya le dijeron que no tiene salvación, m
enos le 

creían al ver su facha, pues se veía m
uy hum

ilde y joven, por lo que el padre 

del enferm
o le dijo: 

-N
o es cierto, tú no puedes hacer nada.  

-N
o, yo no te voy a cobrar, tú no m

e pagas si tu hijo no se salva, pero si se 

salva, entonces m
e pagas. 
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 -Está bien entonces, pasa. 

-Solo te pido que se salgan todos los que están adentro. 

-Sí, está bien. 

Se 
salieron 

todos 
y 

en 
eso 

apareció 
su 

com
padre 

el 
Señor 

de 
las 

enferm
edades, lo observaba y le hizo la seña de que le diera de beber al 

enferm
o un poco de agua de la que él le había dado y le avisó que ya se iba. 

Entonces el pobre le dio al enferm
o un poco de esa agua, pasó un rato y el 

enferm
o ya tenía ham

bre y com
enzó a pedir agua y de com

er, en un instante 

se salvó, se quedó ahí dos días m
ás para ver que el enferm

o no recayera, 
entonces le dijo el rey: 

-¿C
uánto vas a ganar? 

-N
o sé, tú di cuanto m

e quieres dar. 

-Está bien, yo con gusto te doy en oro la carga de un anim
al y ese anim

al 
tam

bién será tuyo. 

-Pues ya que, supongo que está bien. 

Pensó: 

-Es m
ucho, yo nunca gano eso yendo a trabajar de peón. 

Ahora ya se sentía rico. Llegó a su casa y su m
ujer no podía creer lo que había 

hecho y le dijo: 

-Es m
uy bueno el trabajo que haces. 

-Ya ves, este es el trabajo que m
e dejó hacer m

i com
padre. 

Le explicó a su m
ujer com

o funcionaba el agua y le siguió diciendo: 

-Esa es la función que tiene el agua de este bule, por eso m
e pagaron m

uy 
bien, ahora si sernos ricos, no nos faltará que com

er. 

Sus hijos estaban m
uy contentos, lo recibieron con m

ucha alegría. Pasaron 

ocho días y se enteró que estaba enferm
a la hija de otro rey, de otras tierras. 
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 Entonces el rey al cual le había salvado la vida de su hijo le aviso al otro rey 
que había alguien que podría salvar a su hija. Esto fue lo que le dijo: 

-Yo sé de alguien que si lo ves no creerías que puede salvar a tu hija, pero es 

m
uy buen m

édico, él salvó a m
i hijo, yo sé que si él viene, el salva a tu hija. 

-¿Es en serio?, ve por él o m
anda por él. 

Lo fue a traer el rey y cuando llegó allá dijo: 

-Sálganse todos los que están aquí adentro, para que yo pueda ver a la 

enferm
a. 

Se salieron todos y apareció su com
padre el Señor de las Enferm

edades, quién 

le hizo la seña de que le diera el agua para que se fuera y liberara a la 

enferm
a. Le dio un poco a de agua a la enferm

a y el Señor de la Enferm
edades 

se fue, al instante la enferm
a le dio ham

bre y sed, com
ió y bebió y al segundo 

día ya estaba bien sana. Entonces el padre de la enferm
a le dijo al pobre: 

-Ahora dim
e, ¿C

uánto vas a ganar?. 

-La verdad no sé, tu dim
e cuanto m

e quieres pagar, yo con eso m
e conform

o. 

-¿Si aceptaras que yo te de cóm
o pago en oro la carga de un anim

al? y ese 
anim

al será tuyo tam
bién. 

- Pues ya que, supongo que está bien. 

Se llevó su pago, ahora ya llevaba ganado ya dos cargas de oro con dos 

anim
ales, era rico y ya com

praba m
uchos terrenos y ranchos. Q

ue se enferm
a 

otro hijo de un rey, el tercero, los buscaron igual para curarlo, fue y allá se 
encontró con su com

padre el Señor de las Enferm
edades, quién le dijo: 

-Esta es la últim
a vez que haces esto, yo ya tengo m

ucha ham
bre, para la 

cuarta ya no se va poder, yo ya m
e llevo a esa persona. 

-Ya ni m
odo. 

Así que curó al hijo de este rey y recibió com
o pago en oro otra carga de un 

anim
al, era ya m

uy rico, para la cuarta vez que lo buscaron, el Señor de las 
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 Enferm

edades 
había 

afectado 
a 

otro 
hijo 

de 
un 

rey. 
El 

señor 
de 

las 

enferm
edades ya le había dicho que no podía curar a alguien m

ás, pero no le 

im
porto y fue a ver al enferm

o porque quería seguir ganando. El Señor de las 

Enferm
edades estaba ya m

uy enfadado con él. Así que cuando se encontraron 
allá le dijo: 

-Ahora com
padre, dentro de ocho días quiero que vayas a com

er a m
i casa. 

-¿U
sted m

e va a m
atar? 

-N
o, después de que com

a, usted se regresa a su casa. 

Llego ese día y fue, llegando allá vio que la m
esa era larga y que ya estaban 

sentados los niños de las enferm
edades pequeñas, ya listos para com

er, solo 

lo esperaban ya él, pues tenía que com
er todos juntos, se sentó para com

er, 

pero ¿cóm
o iba a com

er?, si todo lo que había era horrible, eran vóm
itos de 

personas, excrem
ento con disentería o diarrea,  todo era m

uy feo, solo veía 

com
o los dem

ás disfrutaban la com
ida, pero él no podía com

erla, así que hizo 
coraje y le dijo al Señor de las Enferm

edades: 

-Yo com
padre no puedo com

er esto. 

-Pero com
padre, ¿por qué no?, si yo el otro día com

í con usted tortilla y yo no 

suelo com
er eso. Pero está bien si no com

es, aunque ya sabes que el trabajo 

que haces ya no  podrás hacerlo m
ás, pero si com

es con nosotros seguirás 

haciéndolo m
uchos años m

ás hasta que te m
ueras, pero com

o no com
iste con 

nosotros, dentro de ocho días com
o  m

edio día llego a tu casa. 

-Ya ni m
odo com

padre, yo no puedo com
er lo que ustedes com

en. 

Se fue y llegando con su esposa le contó lo sucedido y le dijo: 

-N
o hay de otra, dentro de ocho días dice m

i com
padre que va a venir por m

í, 
yo creo que m

e voy a m
orir. 

-D
eja eso, deja de preocuparte, yo ya sé que vam

os a hacer para que te 
salves, no te va a llevar. 

-¿D
e verdad?. 
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 -D

e verdad. 

Llego el día y am
aneciendo, m

uy de m
adrugada su esposa le rasuró la cabeza, 

lo dejó pelón, se sacó su ropa y desnudo estaba sentado junto al fogón, su 

esposa lo lleno de ceniza hasta la cara, e hizo com
o si estuviera enferm

o, llego 
la hora en que llegó su com

padre: 

-C
om

padre, ¿hay alguien en casa?. 

Salió la esposa del pobre y le dijo: 

-Bien venido com
padre, con que es usted. 

-Si com
adre soy yo. 

-¿Esta m
i com

padre?. 

-N
o com

padre, no está, de m
adrugada, todavía estaba oscuro cuando salió 

para las m
ontañas, porque le llegó el rum

or que había un enferm
o y fue a ver si 

se podía curar al enferm
o. 

-Apoco com
adre así hizo, porque hizo eso, ¿que no le dijo que hoy vendría?, 

teníam
os que ir a ver un asunto. 

-N
o, no m

e dijo com
padre, quizá se le olvido. 

-Porque m
i com

padre así hizo, si ya sabía que hoy vendría para ir a ver un 
asunto. 

-Se le olvido pues com
padre. 

El Señor de las enferm
edades ya había reconocido que era su com

padre el 

que estaba sentado al otro lado del fogón pero no dijo nada, para ver si su 
com

adre lo delataría, pero com
o vio que no le dijo: 

-Ya ni m
odo si no está m

i com
padre, a ver cuándo nos volvem

os a ver, de 
perdida m

e llevo ese pelón. 

Se fue de espalda y se m
urió. 
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 Juan N

iño 

(Prudencio D
om

ínguez Lorenzo) 

H
abía un hom

bre que se casó, pero era flojo, flojo, no iba al m
onte, se la 

pasaba en su casa sin hacer nada, su esposa era la que trabajaba, iba por la 

leña, un día com
o de costum

bre salió a buscar leña y la vio un jaguar m
acho y 

se la robó, se la llevo a su cueva, la cueva era grande, ahí vivía n, se 

em
barazó, dio a luz a un niño, peludo, peludo, pues su padre era un jaguar y su 

m
adre hum

ana.  N
o salían a ninguna parte, el jaguar los tenía encerrados, la 

entrada de la cueva tenía puesta una piedra gigantesca que les im
pedía salir, 

el jaguar salía la levantaba y volvía a cerrar. 

U
n día la m

am
á le dijo a su hijo: 

-¿Q
ué vam

os a hacer para poder salir un día?, esto está m
uy com

plicado, esa 
piedra está m

uy grande. 

-D
eja m

am
á, cuando crezca vem

os si podem
os salir 

Pasaba el tiem
po y día a día el niño intentaba siem

pre  levantar la piedra sin 
lograr nada hasta que un día logró m

overla un poco, y le dijo a su m
am

á: 

-D
eja m

am
á m

añana o pasado salim
os de aquí para irnos, ¿pero a donde nos 

vam
os?. 

-D
onde m

is padres si es que aún siguen vivos, pues ya tiene  m
ucho que no 

saben que fue de m
í, a lo m

ejor piensan que ya estoy m
uerta. 

U
n día después de que se fue su padre el joven pudo levantar la piedra y le dijo 

a su m
am

á: 

-M
añana después de que m

i padre se vaya a conseguir alim
ento nos vam

os, 
voy a levantar esa piedra. 

-¿Q
ué vas a poder? 

-M
añana vem

os  si sí o no, pero yo digo que m
añana no vam

os donde tus 

padres. 
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 Al siguiente día después de que se fue su papá, levanto la piedra y salieron con 

su m
am

á, cerro de nuevo la cueva y se fueron a buscar a los padres de su 

m
am

á, así estuvieron todo el día, pero com
o la señora ya no le quedaba nada 

de ropa, toda ya se le había roto, estaba desnuda,  y poco antes de llegar a la 
casa de los padres de ella, ya entrada la noche, le dijo a su hijo: 

-¿Ves esas tres casas?, la tercera es la que tienes que tocar. 

-Está bien 

Se fue y em
pezó a contar las casas hasta llegar a la tercera, y toco, salieron los 

perros ladrando por el olor que desprendía, uno por uno los m
ato con un 

coscorrón, y dijo: 

-¿H
ay alguien en casa? 

-¡Sí!, que se te ofrece. 

- M
e m

ando m
i m

am
á por su huipil, para que se lo lleve, m

e está esperando a 
orillas del pueblo, m

e dijo que en un ratito m
ás venim

os. 

-¿D
e verdad? 

-¡Sí!, de verdad ella m
e m

ando 

-Está bien 

Su abuela busco el huipil y se lo dio. Él se fue y todo el cam
ino fue perseguido 

por perros, que fue m
atando a coscorrones, ni siquiera se percató que su 

abuela intento seguirlo, sin lograr alcanzarlo, pues era m
uy veloz, llegó donde 

lo esperaba su m
am

á, quién m
uy contenta le pregunto a su hijo:  

-¿Si te dio tu abuelita m
i huipil? 

-¡Sí!, aquí está, anda póntelo 

La señora  se puso el huipil y se fueron a la casa de sus papás, una vez allá, le 

preguntaron: 

-¿D
ónde estabas?, pensam

os que ya habías m
uerto, te buscam

os por m
ucho 

tiem
po y nada que supim

os de ti, ¿Por qué hasta ahora apareces? 
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 -El jaguar m

e llevo a una cueva, ahí viví todo este tiem
po, por eso no m

e 

encontraron, ahora salí porque m
i hijo al crecer pudo levantar la enorm

e piedra 

que cerraba la entrada de la cueva. 

- Y ¿C
óm

o se llam
a tu hijo? 

-N
o tiene nom

bre 

-Y ¿tiene padrino? 

- N
o tiene padrino, no tiene nada 

-Y si voy donde el sacerdote, para que él sea su padrino y le busque nom
bre a 

tu hijo ya que no tiene 

-Está bien si quieres ir, ve 

Entonces fue donde el sacerdote y este acepto, le dijo cuándo y la hora, del 

bautizo. Llegado el m
om

ento acordado fueron donde el sacerdote. U
na vez allá 

este les dijo: 

-¿Él es el que se va a bautizar? 

-Sí, es el, es hijo de m
i hija 

-¿Q
uién es su papá?, ¿tiene papá? 

-N
o, no tiene, su papá se quedó donde vivían, ya lo dejaron, ya no van regresar 

con el 

- Y ¿C
uál es su nom

bre? 

-N
o tiene nom

bre 

-¿En verdad no tiene nom
bre? 

-N
o, no tiene, usted le va poner nom

bre 

-Está bien entonces ahorita digo com
o se va llam

ar (y hubo una pausa). Juan 
N

iño será su nom
bre. 
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 D

espués del bautizo dijo el sacerdote que debería de estudiar. Por lo que 

em
pezó a ir a la escuela. Em

pezó a quejarse con su m
am

á de que sus 

com
pañeros lo m

olestaban m
ucho por su aspecto, le jalaban los pelos y él se 

defendía quitándoselos de encim
a, pero al hacerlo los aventaba lejos, pues 

tenía m
ucha fuerza, llegaron al punto en que tanto el cóm

o su m
am

á estaban 

hartos de esa situación, por lo que la señora fue a ver al sacerdote, para que 

Juan N
iño se fuera a vivir con él, porque ella ya no podía controlar la situación, 

por lo que el sacerdote pregunto: 

-Y ¿crees que se quede? 

-¡Sí! 

-Bueno, está bien 

C
uando ella regresó le dijo a su hijo: 

-Ahora vas a ir a vivir con tu padrino 

-Está bien m
am

á, allá voy estar m
ejor, él m

e va dar estudio, porque a m
í m

e 

gusta ir a la estudiar. 

-Sí allá vas a estar m
ejor 

Así que lo llevaron, y sí se quedó, e iba a la escuela. H
asta que un día llegó y 

le dijo al sacerdote: 

-Padre, m
e m

olestan m
ucho en la escuela 

Ya le había llegado poco antes la noticia al sacerdote, que Juan N
iño había 

aventado a uno de sus com
pañeros y que este m

urió por el im
pacto de la 

caída. Así que cuando él le dio la queja, este ya estaba inform
ado de cóm

o 
estaba la situación de su ahijado, por lo que le dijo: 

-Sí, ya m
e entere, ¿es cierto que m

ataste a uno de tus com
pañeros? 

-Yo no sé, solo vi com
o estaba tirado a lo lejos, no sé si estaba m

uerto, no fui a 
ver. 

-Ahora ya no vas a ir a la escuela 
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 -Sí padre, está bien, si, yo voy a obedecer lo que usted diga, adem

ás son ellos 

los que m
e m

olestan y no yo a ellos, m
e hacen feo, ya les dije que no m

e 

m
olesten, y el m

aestro nada m
ás ve com

o m
e hum

illan. Sí es m
ejor que yo ya 

no vaya. 

-D
e por sí ya no vas ir, ahora vas trabajar 

-Está bien padre, nada m
ás que ahora debe conseguir un m

achete para que 
trabaje 

-¡M
achetes, hay! 

-Vaya a traer uno, para verlo 

Se fue el sacerdote a traer el m
achete y trajo uno pequeño, por lo que Juan 

N
iño le dijo: 

-¿Ese m
achete?, para que lo quiero, ni pesa, yo quiero uno que pese 

-Está bien, entonces voy a m
andar a hacer uno especial para ti, ¿de qué 

tam
año lo quieres? 

-U
na brazada aunque sea y grueso, a m

i m
edida para trabajar bien 

Se fue el sacerdote a donde fabrican m
achetes, e hicieron su m

achete, pero 

una persona norm
al no podía aguantarlo para ir a dejarlo, pesaba m

ucho, así 

que entre tres fueron a dejarlo donde el sacerdote, al llegar le dijeron al 

sacerdote: 

-Aquí está su m
achete para que lo pruebe. 

-N
o es m

ío, es de él 

Se acercó, tom
o el m

achete, lo levantó y dijo: 

-¡Ya ves! este sí es m
achete para m

í, el peso es perfecto, padre m
uchas 

gracias por m
andar a hacer m

i m
achete, ¿y ahora que trabajo voy a hacer? 

-Vas a ir a cortar leña en aquella m
ontaña que se ve a lo lejos, porque ya no 

tenem
os leña, pero te llevas dos burros 
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 En las m

ontañas se encuentra la fiereza de los anim
ales salvajes y la intensión 

del sacerdote era que a Juan N
iño lo devoraran los jaguares e hizo que llevara 

los dos burros m
ás viejos. U

na vez en la m
ontaña, Juan N

iño com
enzó a cortar 

la leña, pero cuando term
inó de am

arrar la carga de los burros, se dio cuenta 

que los burros ya no estaban donde los había dejado, solo encontró los huesos 

de estos, pues los jaguares se los habían com
ido y ni rastro de ellos había, así 

que com
enzó a buscarlos hasta encontrarlos, halló a dos jaguares, sentados, 

un m
acho y una hem

bra, estaban cansados de haber com
ido m

ucho, pues 
fueron ellos quienes se com

ieron los burros, y Juan N
iño les dijo: 

-¡Ah! U
stedes fueron los que se com

ieron los burros, se pasan, ahora ustedes 
van a llevar la leña, porque yo vine a traer leña. 

Los jaguares se pusieron furiosos, com
entaban entre ellos que se lo com

erían, 
así que Juan N

iño saco el m
achete, les pego y los som

etió, y le dijo: 

-U
stedes van a llevar la carga ahora porque se com

ieron a los burros 

Am
arró a los jaguares, le puso a cada uno su carga la leña, y se fueron. Poco 

antes de llegar al pueblo los vieron y le avisaron al sacerdote que Juan N
iño iba 

en cam
ino con dos jaguares. El sacerdote al enterarse  luego salió a esperarlo, 

al verlo dijo: 

-¡D
ios m

ío!, ¿Por qué traes jaguares?  

-Porque se com
ieron a los burros y com

o iba a traer la leña, si ya la había 
cortado, por eso a ellos los traje 

-Es increíble lo que hiciste, eso ya no es norm
al 

Para sorpresa del sacerdote, Juan N
iño no m

urió. Le dijo a su ahijado: 

-R
ápido baja esa carga y ve a dejar esos jaguares a orillas del pueblo para que 

se vayan 

-Está bien 

Bajo la carga y fue a dejar a los jaguares, una vez a orillas del pueblo les pego 
con ganas y se fue. Al llegar con el sacerdote le contó lo que hizo con ellos. 
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 -Padre les pegué con ganas, no sé si siguen allá, si fueron o se m

urieron, yo 
m

e vine, allá ellos 

-Está bien, ya fue suficiente, ya no hay m
ás que hacer contigo 

-¿C
óm

o que ya no hay nada que hacer conm
igo?, ¿Q

ué ya  no hay trabajo que 

pueda hacer?, sí hay trabajo que quieras que haga, yo lo hago 

-N
o, no hay nada, no hay trabajo, vete, vete a donde quieras 

-¿Porque?, no tengo a donde ir y m
enos si m

i m
am

á no sabe, yo no voy a 

ninguna parte 

N
o le quedo m

ás al sacerdote que decirle: 

-Allá tú, tu veras 
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EL O
R

IG
EN

 D
EL H

U
M

AN
O

 (N
27.0) 

(M
aría Florentina Santiago de los Santos y Prudencio D

om
ínguez Lorenzo) 

 H
ace m

ucho tiem
po, cuando el m

undo fue destruido, la gente se extinguió, solo 

un hom
bre y su perra lograron sobrevivir, esta perra era de color negro, él vivía 

solo, su única com
pañía era su perra, así fue pasando el tiem

po e iba a trabajar 

y siem
pre que volvía a casa, la perra estaba ahí, hasta que con el paso del 

tiem
po, un día de esos que regresaba de trabajar, llego a casa y había com

ida 

para él, así día a día com
enzó a aparecer com

ida en la casa, sin em
bargo, él 

no sabía quién la preparaba y no estaba a gusto por esa razón, se preguntaba 

¿C
óm

o es posible que aparezca com
ida sin que haya alguien?, así que un día 

decidió que en vez de ir a trabajar se pondría a espiar su casa, para ver quién 

llegaría a preparar la com
ida y sorprendido vio que era su perra la que 

cocinaba, al darse cuenta de esto él com
enzó encariñarse con ella, que 

llegaron a tal grado de tener relaciones sexuales, tuvieron hijos y de ellos nació 

la nueva raza hum
ana. Por ese m

otivo, si una perra negra llega a tu casa, 
debes recibirla, trae buena suerte, porque de ellos nacim

os los hum
anos. 
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EL O
R

IG
EN

 D
EL H

U
M

AN
O

 (N
27.1) 

(C
ristina Patrocinio) 

 H
ace m

ucho tiem
po, antes de que el m

undo fuera destruido, se dice que una 

perra le decía a su am
o: --Junta todas las cosas que tengas, llévate el m

etate y 

todo lo que hay en el m
undo, después lo vam

os a utilizar. Esta perra, siem
pre 

observaba lo que pasaba en la casa, ella sabía que su am
a, engañaba a su 

m
arido, lo que pasaba después de que su am

o se iba al m
onte a trabajar, cóm

o 

su esposa preparaba la com
ida para otro, su am

ante, m
ientras tanto su am

o se 

dedicaba a trabajar, sin im
aginar que sucedía, su esposa estaba con la m

ente 

en otras cosas. La perra logró convencer a su am
o para que hiciera lo que ella 

le pedía, pero nunca le dijo cuál era su m
otivo, una vez que el juntó todo lo que 

pudo, el m
undo fue destruido por el agua, la gente se extinguió, solo ese 

hom
bre y su perra lograron sobrevivir, la perra sabía que su am

o tenía ham
bre, 

que am
bos tenían ham

bre y no había quién preparara las tortillas, entonces ella 

com
prendió que podía usar la ropa de la esposa de él y le preparó de com

er, 

desde entonces siem
pre había tortilla y alim

ento cuando él llegaba a casa, 

com
o si hubiera una m

ujer en la casa, así que un día, el fingió ir a trabajar al 

m
onte, pero regresó, él quería ver qué era lo que pasaba, quién preparaba los 

alim
entos, espió su casa desde lo lejos y observó, com

o aquella perra 

preparaba los alim
entos, y de sorpresa llegó a la casa, la perra se apenó, y él 

com
prendió que debían estar juntos com

o pareja y tuvieron hijos, de ahí nació 

la raza hum
ana. 
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