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1. INTRODUCCIÓN 

El territorio mexicano cuenta con grandes extensiones de selva mediana subperennifolia y subcaducifolia 

(Brenner el al. ; En: Primack, 2001) Y en varias sociedades tradicionales de nuestro país se utilizan o 

utilizaban restricciones de varios tipos para regular la explotación de los recursos naturales en este tipo 

de vegetación, como es el caso de la civilización maya, que surgió, floreció y se colapsó (Brenner el al. ; 

En: Primack, 2001). 

Uno de los temas de mayor preocupación en la actualidad es el uso de los recursos forestales, el cual ha 

ido en incremento por parte de las poblaciones rurales y urbanas del trópico. Lo anterior ha fomentado 

la preocupación de conservar estos recursos, al tiempo que se satisfagan las necesidades de la población 

(Macario, 1995). El reto de nuestra época es proponer nuevas estrategias para evitar el desmonte, 

estimado en 558,0640 ha por año en el sureste de México (Cairns el al., 2000; Shanley et al. , 2002) y la 

ganadería, que contribuyen al empobrecimiento biótico y a una reducción drástica en la biodiversidad. 

La alternativa de utilizar o adoptar las técnicas de explotación múltiple y de conservación de recursos 

tropicales utilizadas por las comunidades indígenas puede ser de gran utilidad en las nuevas propuestas 

de manejo (Toledo, 1990; Rico-Gray et al., 1991). 

El estado de Quintana Roo es uno de los centros culturales Mayas que ha dependido de un tipo de vida 

tradicional. Las evidencias de la existencia de una silvicultura maya altamente compleja, eficiente y 

sofisticada son cada vez mayores, como se puede observar en la actual composición florística de las 

selvas de dicha área (Barrera el al. , 1977; Gutiérrez, 1993). A través del tiempo algunas comunidades 

han adoptado políticas forestales, concesiones, y un proceso de gestión forestal comunitaria, que llega 

en períodos más recientes a la silvicultura comunitaria (Primack et al. , 1998). De manera más puntual, la 

comunidad Maya del Norte de Quintana Roo cuenta con un conocimiento profundo de su entorno 

natural, del cual se pueden obtener nuevos conocimientos, mezclados con el conocimiento científico, se 

propongan alternativas sostenibles de uso de recursos en la región. 

Actualmente este conocimiento tradicional se ha ido perdiendo con el desarrollo de la agricultura y 

ganadería modernas, que aún cuando son prácticas que datan de la época prehispánica dentro de la 

Península, han sido fomentados por el gobierno principalmente a partir de la década de los 1970' s y 

80 ' s, así como debido a la presión de incrementar sus entradas económicas, especialmente a través de la 

construcción de zonas turísticas. Este impacto ha sido evidente en mayor proporción en especies de 

palmas y árboles. Como resultado de esto, un porcentaje de la superficie de tierra del estado de 

Quintana Roo ha sido convertida en un mosaico de comunidades de vegetación secundaria y se ha 

producido una extracción desmedida de especies como el cedro, la caoba y la palma de xa' an, que tienen 
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la mayor presión y el menor control de uso (Olmsted el al. , 1983; Navarro el al., 2000; La Torre

Cuadros & Islebe, en prensa). 

Independientemente, se debe tener en cuenta que el cambio en la composición de especies de las selvas 

de la Península no es reciente. Existen evidencias que sugieren que desde épocas prehispánicas el uso 

sostenido de prácticas como el roza-tumba y quema han fomentado un cambio en las especies de la 

selva y también un escenario de parches en la vegetación. (Gómez- Pompa, 1987b
; Caballero, 1994) 

Para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, se requiere de un conocimiento 

profundo de ellos desde una perspectiva a escala regional (estatal o federal) y de forma integral. El 

manejo de las selvas demanda conocer a profundidad su diversidad, ecología, así como la cultura e 

intereses de sus pobladores para llegar a elaborar planes de desarrollo funcionales. 

Desgraciadamente, no existen estudios ni una regulación detallada de la extracción de recursos de la 

selva. No se sabe la cantidad ni la magnitud de extracción, ni se ha cuantificado con detalle el beneficio 

económico que aporta a la comunidad, lo cual genera un vacío en el conocimiento del manejo de estos 

recursos y sus consecuencias económicas y ecológicas. Por esta razón, el presente trabajo busca 

identificar las especies vegetales de mayor uso y/o demanda de la Selva Mediana Subcaducifolia y 

Subperennifolia en los poblados de tres comunidades de la zona de influencia del Área de Protección de 

Flora y Fauna Yum-Balam, en el norte de Quintana Roo. Mediante el uso de diversos métodos de 

análisis ecológico y etnobotánico se explora el efecto de variables como género, ocupación, edad y 

origen de los usuarios sobre la elección de una planta determinada para satisfacer cierta necesidad, así 

como en diversas prácticas de manejo involucradas. 

Este estudio enriquecerá el conocimiento etnobotánico sobre los usos dados a las principales especies 

útiles de estos tipos de vegetación en una región particular del país, permitiendo así abrir posibilidades 

para generar modelos de extracción sostenible. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El conocimiento de nuestro entorno por lo general se encuentra muy fragmentad, lo que impide su 

análisis desde una perspectiva integral. Esto dificulta la elaboración de planes de manejo apropiados 

.desde el punto de vista social, cultural, ecológico y económico. Este es el caso de la zona norte del 

estado de Quintana Roo. La influencia directa de las distintas comunidades hacia su entorno natural, la 

presencia de un Área de Protección, la gran cantidad de indígenas de habla maya y su gran conocimiento 

tradicional, así como el mosaico florístico y faunístico de la zona, la hacen ideal para un estudio 

etnobotánico que permita estructurar modelos de uso sostenible que beneficien a las comunidades. 

El análisis de los usos dados a las especies vegetales de la selva mediana subperennifolia y 

subcaducifolia por parte de las comunidades de Kantunilkín, Solferino y San Ángel permitirá obtener 

una idea más robusta de las necesidades y estilos de vida de los ahí asentados, así como de la demanda 

que existe de los recursos forestales, tanto interna como externa. El estudio también permitirá conocer 

con mayor profundidad la etnobotánica local arrojando información complementaria a la ya existente. 

Conocer cuáles son las especies de mayor demanda, su uso y el porqué de éste, así como las formas de 

manejo asociadas a dichas especies vegetales. 

El presente estudio forma parte de la etnobotánica cuantitativa, que es una rama en desarrollo en 

nuestro país. Igualmente, es un estudio que forma parte de un macro proyecto para la zona, por lo que 

ya se conocía a varios de sus habitantes, costumbres e información complementaria, lo que permitió una 

introducción mucho más sencilla por parte de los investigadores hacia las comunidades analizadas. Por 

lo que los resultados obtenidos, permitirán a sus habitantes tener un mayor número de herramientas 

para la toma de decisiones con respecto a sus recursos forestales. 

De forma complementaria, el conocimiento tradicional de las comunidades se ve cada vez más 

amenazado a desaparecer debido a la rápida penetración cultural, por lo que resulta urgente conocerlo y 

difundirlo para fomentar su permanencia y uso. La zona cuenta con un vacío de información muy 

grande que urge empezar a cubrir, aun cuando otras áreas de la selva maya están relativamente mejor 

estudiadas. Además, debido a las características de la vegetación, los recursos forestales maderables no 

son una opción de desarrollo económico, pues son escasos y poco atractivos desde un punto de vista 

comercial. De tal manera que urgen alternativas de uso de los recursos forestales, en especial los no 

8 



maderables, que den un valor económico al monte y, de manera indirecta, contribuyan a disminuir su 

deforestación. Lo anterior permitirá el planteamiento de proyectos para el manejo de recursos de un 

mayor alcance para las comunidades. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Conocer los usos dados por tres comunidades de la zona norte del estado de Quintana Roo a las 

especies vegetales de la selva mediana subperennifolia y subcaducifolia, evaluando los factores que los 

podrían estar determinando, así como describir los métodos de manejo y extracción asociados a dichos 

recursos vegetales. 

3.2 Objetivos particulares 

a. Realizar un listado florístico de las distintas especies vegetales con un uso o valor etnobotánico 

en las tres comunidades estudiadas. 

b. Analizar las diferencias en el uso de las especies vegetales entre comunidades. 

c. Analizar el efecto de algunas variables demográficas (edad, género, origen, ocupación) sobre el 

conocimiento y uso de las especies de plantas en la vegetación analizada. 

d. Describir a profundidad las especies con mayor frecuencia de mención en cada comunidad, así 

como documentar sus usos, técnicas de extracción y manejo. 

e. Analizar si existe una relación entre la abundancia y el uso reportado para cada especie. 
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4. ANTECEDENTES 

La explotación de la selva es un tema de gran importancia para la sustentabilidad, debido a su enorme 

riqueza en especies, muchas de las cuales aún quedan sin conocer para el hombre. Por ello, conocer el 

uso y manejo de las especies presentes por si mismo tiene un valor esencial, debido a la gran diversidad 

que aún falta por describir y estudiar, así como cualquier uso que ésta pueda tener. En la Península de 

Yucatán esto es mucho más evidente, debido a la gran cantidad de conocimientos florísitcos y 

faunísticos que presentan las comunidades locales de su entorno natural, consecuencia directa de la 

historia tan particular que presentan como cultura. 

Por más de un milenio las civilizaciones de Mayas han florecido en la Península y regiones adjuntas 

(Koehler, 1990). Actualmente, 600 000 personas, o 36% de la población total de Península son mono o 

bilingües mayas (Pfeiler, 1995). Aún cuando las influencias externas han sido masivas, los habitantes 

locales aún conservan gran cantidad de conocimientos y tradiciones ancestrales relacionadas con la 

naturaleza. 

El estado de Quintana Roo era uno de los centros culturales Mayas que dependía de un tipo de vida 

tradicional. A través del tiempo se han adoptado distintas políticas forestales, tanto de industrias 

privadas y paraestatales, concesiones a principios de 1950's, un proceso de gestión forestal comunitaria 

desde principios del decenio de 1980 realmente avanzado para el país, hasta llegar a períodos más 

recientes de silvicultura comunitaria. Durante el proceso se han enfrentado a varios obstáculos, como la 

implementación de programas de explotación forestal inadecuados para la zona, y un mal manejo de las 

tierras, por lo que la urgencia de proponer soluciones viables para las comunidades y la vegetación en 

cuestión es inaplazable (Primack et al., 1998). 

Este conocimiento tradicional se ha ido perdiendo debido a la intensidad de prácticas agropecuarias, 

fomentados principalmente a partir de la década de los 1970' s y 80' s. Como resultado de esto, una gran 

porción del terreno estatal se ha convertido en parches de vegetación secundaria (Olmsted el al., 1983; 

mencionado en Navarro el al., 2000). 

Se han realizado diversos estudios que buscan recopilar estos conocimientos tradicionales para 

enriquecer y fortalecer el uso actual de varias especies en los bosques tropicales de México y el mundo 

(Toledo el al., 1978; Phillips & Gentry, 1993a
; Phillips & Gentry, 1993b

; Caballero, 1994; Mutchnick 

& McCarthy, 1997). Este aprendizaje nos permite evaluar mejor la importancia que tiene conservar el 

ecosistema en cuestión, dando un uso más adecuado y conciente. 

Actualmente se llevan a cabo estudios que incorporan las tradiciones y conocimientos de los mayas, 

buscando opciones de manejo de recursos naturales que resulten rentables para éstos, y además que 
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conlleven a un uso de la vegetación local coherente con el desarrollo sostenible (V ázquez-González el 

al., 1995). 

Han sido pocos los estudios etnobotánicos en el estado de Quintana Roo. En ellos se ha encontrado que 

la vegetación en cuestión es explotada para obtener una gran gama de beneficios como: plantas 

medicinales (Mendieta y Del Amo, 1981; Ankli el al. , 1999), para cestería (Fadiman, 2001; De La 

Torre-Salvador, 2003; La Torre-Cuadros & Islebe, en prensa), productos no maderables (Caballero, 

1994), maderables (Galletti, 1998), plantas comestibles (Maglah-Canul, 2001), plantas para la 

construcción (Flores-Guido, 1998; Martínez- Romero, 2000), o ritos o ceremonias (Barrera el al., 1977; 

Maglah-Canul, 2001). 

En la zona de estudio, como una consecuencia de las observaciones de una selva cada vez más afectada 

y reducida, surgió el interés por conservarla y darle un manejo más adecuado. En el año 1994, los 

campesinos y grupos indígenas de la zona de estudio decidieron conformar y decretar el Área de 

Protección de Flora y Fauna Yum-Balam (Olmsted el al., 2000). El análisis detallado y metódico de las 

especies de mayor uso o extracción dentro de la zona es de vital importancia para un manejo sostenible 

de la misma, por lo que el conocimiento generado como parte de esta tesis en relación a los factores que 

influyen esta utilización son cruciales para el desarrollo de alternativas de uso de las especies vegetales 

de la selva mediana subperennifolia y subcaducifolia. 

4.1 Aspectos Históricos 

La zona de estudio, al igual que todo el estado de Quintana Roo, ha tenido una compleja historia política 

y cultural. Cuando llegaron los españoles por primera vez, el mundo Maya en el actual territorio del 

Estado se encontraba dividido en cacicazgos o provincias. El territorio del municipio pertenecía en parte 

a los cacicazgos de Chichinquel, Ecab y Tases. Del cacicazgo de Ecab persisten las actuales localidades 

de Kantunilkín, Labcah (Solferino), Chiquilá y Holbox, entre otras. En 1527, el puerto comercial de 

Conil fue conquistado por Francisco de Montejo (H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, 2001). 

En tiempos de la Colonia, el Estado era un territorio relativamente aislado y con dominio local por parte 

de los españoles, por lo que durante la Guerra de Castas esta situación se agudizó. A principios de siglo 

XX se rompió el dominio español y se intentó incorporar esta parte de la Península (50,000 km2
) al 

resto del territorio mexicano (H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, 2001). Posteriormente, el Estado 

de Quintana Roo queda casi despoblado y cubierto prácticamente por selvas. 

Durante el Porfiriato la tierra se entregaba en concesión a empresas agrícolas, constituyéndose de esta 

manera grandes latifundios como la Compañía Agrícola, que ocupaba una extensión de tierra enorme en 

el noreste de la Península, con oficinas en el actual poblado de Solferino. En esta compañía existían 
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plantaciones de caña de azúcar, cacao, algodón, plátano y se explotaba el chicle y las salinas (H. 

Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, 2001). Poco a poco, debido a la creciente industria chicIera y de 

maderas preciosas, el norte del Estado se convirtió en la Colonia Santa María, con concesiones de 

explotación a favor del Banco de Londres y el Banco de México (La Torre-Cuadros y Ross, en prensa). 

Fue hasta 1935 que el gobierno mexicano revocó estas concesiones y convirtió el área en ejidos. Las 

formas tradicionales de organización ejidal en México se formularon teniendo en mente un control 

político (Galletti, 1998). El ejido básicamente es un tipo de tenencia de tierra donde la comunidad regula 

casi totalmente el acceso de los individuos a la misma, y se administra a través de un comisariado ejidal, 

conformado por un presidente, un secretario y un tesorero, así como un consejo de vigilancia con la 

misma composición. La autoridad máxima es la Asamblea General Ejidal, estructura que es útil en 

condiciones sociales con pocas diferencias, pero carece de una organización más especializada (Primack 

el al., 1998). 

En los años sesenta y setenta, la tierra fue colonizada con criterios agrícolas y entregada en parcelas de 

20 ha por ejidatario, sin ninguna obligación de uso racional de montes o de conservación y sin prever el 

establecimiento de áreas forestales de uso común. Además, el estado otorgó subsidios para el desmonte 

(Galletti, 1998). En 1974 se conformó el estado de Quintana Roo como tal, y a partir de entonces se 

estructuró un nuevo modelo económico, basado en el impulso al turismo y la agricultura (Arnaiz y 

Dachary, 1990). En 1975 se formó el Municipio de Lázaro Cárdenas, que tiene como colindancias: al 

norte el Golfo de México, al este los municipios de Isla Mujeres y Benito Juárez y Solidaridad, al sur el 

municipio de Solidaridad y al oeste el estado de Yucatán (H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, 2001). 

La flora de la región tiene ya gran interés económico, que cuenta con maderas preciosas como el cedro 

(Cederla odorata), el chicozapote para la producción de chicle (Manilkara zapota) y el palo de tinte en 

tiempos anteriores, además de la explotación de cocoteros (Cocus nucifera) en la zona costera (Arnaiz y 

Dachary, 1990). 

Se tiene registrado (Macario, 1995) que para 1980 existían 184,000 hectáreas desmontadas por 

programas gubernamentales en todo el Estado, además de mencionar que en la zona los suelos no son lo 

más propicios para la actividad agropecuaria y agrícola. Actualmente no existen bosques estatales 

productivos y la propiedad privada forestal carece de importancia, el municipio de estudio cuenta con 

71 % de propiedad comunal, 20% de propiedad particular y 9% es propiedad nacional (Galletti, 1998; 

Lazcano-Barrero el al., 1995). 
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4.2 Uso de los Recursos Naturales 

Desde los tiempos de la fundación de estas tres comunidades, los habitantes han tenido una estrecha 

relación con su entorno natural , ya que dependen de él para extraer toda cIase de materiales. La 

vegetación les ha proporcionado, a lo largo del tiempo, frutos comestibles, plantas tintóreas, 

medicinales y textiles, así como material para construcción y subsistencia (Barrera et al., 1977). Un 

ejemplo es el uso del árbol conocido localmente como báalche (Lonchocarpus longistylus) esencial en 

los rituales, ya que de la corteza de éste se prepara, el vino sagrado (máaben) que es parte fundamental 

de las ceremonias mayas. Se sabe de una gran cantidad de usos para distintas especies de la región, como 

el guano o xa' an (Sabal yapa) para cobijar las casas tradicionales de la región, el ramón u oox 

(Brosimum alicastrum) como alimento o para construcción de casas, el fruto del lee k (Crescentia 

cujete) como utensilio de cocina, tortillero o para ceremonias tradicionales, el jabin (Piscidia piscipula) 

como combustible o su ceniza para lavar la ropa, el siricote (Cordia dodecandra) como dulce, por 

mencionar tan solo algunos (Maglah-Canul, 2001). 

En el norte de Quintana Roo no se conocen restos de terraplenes o terrazas, aunque en la zona conocida 

como "El Edén" sí. Esta se encuentra a una corta distancia y se ha encontrado información aqueológica 

importante sobre la historia y uso de la población de la zona (Schultz, 2001). Por otro lado, debido a la 

topografía y el tipo de suelo se cree que en general toda esa área subsistió con el sistema agrícola de 

roza-tumba-quema (Barrera et al. , 1977). Debido a la estrecha relación hombre-planta que fue base de la 

cultura maya, se produjo un cúmulo de conocimientos de gran importancia para la región. Esto es 

evidente al convivir con los habitantes de la zona, ya que la gran mayoría puede nombrar al monte de 

acuerdo a su fisonomía, localidad, etapas serales, altura de los árboles, utilidad y tipo de vegetación (La 

Torre-Cuadros y Ross, en prensa). 

Por ser descendientes de la cultura maya, las comunidades de Kantunilkín, San Ángel y Solferino gozan 

de una rica tradición mística que toma la gran mayoría de sus elementos de la naturaleza. Un ejemplo de 

esto es el árbol del xu'ul (Lonchocarpus xuul), con el cuál los aj meen o curanderos locales construyen 

cruces para rituales. Otra especie vegetal de suma importancia para los ritos y religión maya es la ceiba 

(Ceiba pentandra), que en la comunidad de Kantunilkín es el personaje principal el 30 de noviembre de 

cada año, siendo este el día ritual del corte del ceibo (Maglah-Canul, 2001). 
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Un factor que desde la década de los 80' s ha favorecido la conservación de las selvas del estado, es el 

establecimiento de áreas forestales permanentes manejadas por los ejidatarios, bajo el supuesto de que 

éstos se interesarán por conservar los bosques si la extracción racional de madera los beneficia (Macario, 

1995). 
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5. SITIO DE ESTUDIO 

El área de estudio comprende en tres comunidades del norte del estado de Quintana Roo, al sureste de 

México. Los poblados de Kantunilkín, Solferino y San Ángel se localizan en el Municipio Lázaro 

Cárdenas y se ubican en la zona de influencia del Área de Protección de Flora y Fauna Yum-Balam, que 

tiene un área de 154,052 ha (Figura 5.1). El Municipio Lázaro Cárdenas por su parte, tiene una 

extensión de 3 881 km2
, Y representa el 7.6% del total del estado. Ocupa el quinto lugar en extensión en 

el ámbito estatal, además de ser el más pobre (Secretaría de Gobernación, 1988; Olmsted el al., 2000). 

AREA DE ESTUDIO 

Figura 5.1. Localización de la zona de estudio, al noroeste del Estado de Quintana Roo, México. 

Las poblaciones humanas que colindan con esta área de protección son las poblaciones de Solferino y 

San Ángel (Olmsted et al,. 2000). Kantunilkín no está considerada dentro del área de protección y es la 

cabecera municipal. 
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5.1 Geología 

La Península de Yucatán es de origen calcáreo relativamente reciente; emergió desde el Paleoceno y ha 

sufrido un hundimiento a gran velocidad en la zona oriental como consecuencia de las corrientes marinas 

del canal de Yucatán (Snedaker el al., 1991). 

La superficie del municipio corresponde al tipo Cenozoico, Cuaternario y es de tipo sedimentario 

(figura 5.3). Es una planicie conformada por rocas calizas con una microtopografía accidentada, cuyas 

elevaciones no sobrepasan los 25 m sobre el nivel del mar, con una inclinación al Golfo de México y el 

Mar Caribe (Secretaría de Gobernación, 1988). 

Figura. 5.2. Mapa geológico de la zona de estudio, al noroeste del Estado de Quintana Roo, México 

(INEGI, 2002). 

5.2 Hidrología 

Dado que la Península se encuentra conformada por una losa calcárea porosa y por su posición 

inclinada hacia la costa, la zona no cuenta con corrientes o escurrimientos de agua superficiales, siendo 

todas subterráneas. El movimiento lento de estas últimas tiene como consecuencia la formación de 

cenotes, aguadas y pequeñas lagunas en gran cantidad, característicos de la zona. La laguna principal es 
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la de Conil, también conocida como Yalahau y Punta Laguna en el sur (Secretaría de Gobernación, 1988; 

Snedaker el al., 1991; Lazcano-Barrero el al., 1995). 

5.3 Suelos 

Los suelos de la región en general son poco profundos (espesor no mayor a 20 cm), pedregosos y con 

poca materia orgánica, de ahí que se consideran suelos inmaduros y sean poco favorables para la 

agricultura. Predominan los suelos de redzina generados por las rocas calizas que son afectadas por las 

lluvias. La humedad del suelo también muestra un gradiente en sentido sur-norte. De acuerdo con la 

clasificación maya, los suelos predominantes en el municipio de Lázaro Cárdenas son el Tzequel o Ek

luum, que se traduce como suelo calcáreo con lámina (Secretaría de Gobernación, 1988; Carta de 

humedad del suelo, 1989). 

5.4 Clima 

La zona de estudio presenta dos tipos distintos de climas cálidos subhúmedos con lluvias en verano: 

A'(wo)i w" y A'(w( ')(i')g de acuerdo con la clasificación de K6eppen modificada por García (1964). El 

primero ocupa una pequeña franja costera y el segundo toda el área restante (Orellana el al., 1999). 

Presenta una precipitación anual de 700 a 1,200 mm en un gradiente norte-sur. La época de lluvias se 

presenta en verano y otoño, con una temporada de secas durante la primavera. La zona presenta una 

temperatura media anual entre 24.6° y 2rC, siendo los meses más fríos enero y febrero, mientras que 

agosto es el más caliente (Olmsted el al., 2000). 

De las tres comunidades, Kantunilkín es la que presenta una mayor precipitación, con un promedio 

anual de 1,365.3 mm en la estación (Secretaría de Gobernación, 1988). De igual forma, la temperatura 

media anual en la porción sur de la zona de estudio oscila entre los 24 y 25°C, mientras que al acercarse 

a la costa la temperatura media anual aumenta (entre 25 y 26°C). En la zona se encuentran dos 

estaciones meteorológicas, una en Kantunilkín y la segunda en Solferino (Orellana el al., 1999). 
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Figura. 5.3. Mapa de isoyetas en la zona de estudio, al noroeste del Estado de Quintana Roo, México 

(INEGI , 2002). 

5.5 Flora 

La vegetación de la zona de estudio está constituida por elementos de lo que se conoce como Provincia 

de la Península de Yucatán (Rzedowski 1983, Durán et al., 1998), con afinidades antillanas, 

centroamericanas y del sureste de México. Aquí se ven representadas selvas bajas y medianas 

subcaducifolias y subperennifolias, selvas bajas inundables, pastizales inundables y diferentes tipos de 

manglares y palmares (Olmsted et al., 1995). Los tipos de vegetación están basados en la clasificación 

de Martínez y modificada por Rendowsky (1983). 

En los ejidos de Kantunilkín, San Ángel y Solferino, las variedades de vegetación y la explotación de los 

mismos varían, como se observa en la tabla 5.1. 

Selva mediana subperennifolia: (Ka'nal k'aax o monte alto) Cuenta con árboles de una altura 

promedio entre 15 y 20 m de altura, 25% de los cuales pierden sus hojas en la temporada de sequía. 

Estructuralmente es muy parecida a la selva mediana subcaducifolia, con la que comparte varias 

especies en común. Presenta una cantidad moderada de trepadoras y epifitas. Las especies más 
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representativas en esta vegetación son: Manilkara zapota (zapote, chicle o ya), Brosimum alicastrum 

(ramón), Talisia olivaeformis (guaya), Simarouba glauca (pa' saak), Swartzia cubensis (kataloox), 

Bursera simaruba (chakah'), Myrcianthes fragrans (guayabillo), AIseis yucalanensis (kakawche'), 

Metopium brownei (chéchéem), Sabal yapa (guano) , Chamaedorea seifrizii (xiat), Thrinax radiala 

(chi'it) y Chrysophyllum mexicanum (caimito). Asimismo, se pueden encontrar algunas especies de 

epífitas como Aechmea bracteata (xchu'), Selenicereus donkelaarii (choj kaan) y Selenicereus testudo, 

por mencionar algunas de las especies más evidentes (Olmsted el al., 1995). 

Selva mediana subcaducifolia: (Hubche' o monte bajo) Cuenta con árboles de una altura promedio 

entre 13 y 18 m de altura, de los cuales entre un 50 y un 75% pierden sus hojas en la temporada de 

sequía. La presencia de epífitas y trepadoras es relativamente rara. Las especies más representativas en 

esta vegetación son: Vitex gaumeri (ya' ax nik), Brosimum alicastrum (ramón), Piscidia piscipula 

(jabin), Lysiloma latisiliquum (tsalam), Caesalpinia gaumeri (kitam che') y Cedrela odorata (cedro). 

Además, otras especies asociadas a las anteriores son: Spondias mombin (jobo), Cochlospermum 

vitifolium (chuum), Guazuma ulmifolia (pixoy), Trema micrantha (sak pixoy), Annona reticulata 

(pox), Gyrocarpus americanus (xkis), Sapindus saponaria (sibul), Gliricidia sepium (sak ya'ab), 

Acacia cornigera (subin), Bursera simaruba (chakah '), Simarouba glauca (pa'saak), 

Neomillspaughia emarginata (sak ¡¡tsa') y Gymnopodiumjloribundum (ts'iitsil che') (Olmsted et al., 

1995). 

Tabla 5.1. Tipos de vegetación y extensión (ha) en los ejidos de Kantunilkín, Solferino y San Ángel 
(Tomado de Calvo el al. (1998». 

Tipo de vegetación Kantunilkín Solferino San Angel Total (Ha) 

(ha) (ha) (ha) 

Selva mediana 39014 13162 32035 84211 

subperennifolia 

Selva mediana 1445 634 1550 3629 

subcaducifol ia 

Selva Inundable 722 476 8269 9467 
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Vegetación 22034 1586 8265 31885 

secundaria 

Agropecuario 13654 2582 5110 21346 

Total 76860 18440 56780 150,538 

5.6 Fauna 

La zona de estudio es un área con hábitats bien conservados por lo que es posible encontrar un número 

significativo de especies de fauna amenazada y/o en peligro de extinción de la denominada Península de 

Yucatán. Están reportadas para el área aproximadamente 93 especies de mamíferos (Navarro el al. , 

1990), 70 especies de reptiles y anfibios (Lee, 1980, 1996) Y 420 especies de aves (Olmsted el al. , 

2000). 

Se conocen tres espeCIes endémicas de la zona que son de especial importancia dentro de la 

herpetofauna: Sceloporus cozumelae (lagartija escamosa), Cnemidophorus rodecki (lagartija 

partenogenética) y Symphimus mayae (víbora de la familia Colubridae). Asimismo, en las costas de Isla 

Holbox, se presentan algunas especies de tortugas marinas como Eretmochelys imbricata y Carella 

caretta. En las zonas inundables del área sur de la Laguna de Yalahau, existen dos especies de 

cocodrilos: Crocodylus moreleti y Crocodylus acutus. 

Esta zona se considera potencialmente como la más rica en especies de aves en la Península, con el 40% 

de la especies reportadas para el país y el 85% para la Península. Asimismo, la avifauna endémica en 

esta zona representa cerca del 90% de las especies endémicas de la Península (Snedakar et al. , 1991). 

Dentro de ésta, son de especial interés las esp~cies de afinidad caribeña y que únicamente se encuentran 

en esta zona del país, como por ejemplo el mosquero (Elaenia martinica). Entre las especies de mayor 

relevancia por su distribución restringida o por ser consideradas bajo distintas categorías de protección 

tenemos: las palomas Leplotila jamaicensis y Zenaida aurita , el mímido negro (MelanoPlila 

glabrirostris), el halcón peregrino (Fa leo peregrinus), el hocofaisán (Crax rubra) y el pavo de monte 

(Meleagris ocelote) (Snedaker el al. , 1991 ; Lazcano-Barrero el al., 1995). 
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Dentro de los mamíferos se encuentran el jaguar (Panthera onca), el tigrillo rayado (Leopardus wieddi), 

el puma (Puma concolor), el armadillo (Dasypus novemcinctus), el tepescuintle (Agouti paca), el mono 

araña (Aleles geoffroyi), el mono aullador (Alouatta pigra) , el oso hormiguero o chupamiel (Tamandua 

mexicana), el cacomixtle (Bassariscus sumichrastii) , el zorro o puerco espín (Coendou mexicanus 

yucatanensis), el jabalí de labios blancos (Tayassu pecari), el puerco de monte o jabalí de collar 

(Tayassu tajacu), el tlacuache común (Didelphis virginiana), el tejón (Nasua narica), el temazate 

(Mazama americana) y el venado cola blanca (Odocoileus virginianus) (Snedaker el al. , 1991; 

Lazcano-Barrero et al. , 1995; CONABIO, 2002). 

5.7 Entorno Social 

a. Demografía 

A la mitad de la década de los 70's un fenómeno migratorio moldeó la sociedad Quintanarroense como la 

conocemos. La gran mayoría de la población es de origen alóctono (57%) y esto ha cambiado el perfil de 

la sociedad maya ancestral (Dachary, 1990). Por otro lado, el Estado cuenta con un gran número de 

individuos de habla maya, con una porción importante que ni siquiera habla español. 

La zona norte del estado presenta una baja densidad demográfica y un carácter fundamentalmente rural. 

El municipio tiene una población de habla indígena de 9,819 habitantes de 5 años y más, que representa 

el 62.8 % del total. De esta población indígena el 99.8% (9,803 personas) pertenece a la etnia maya, de 

éstos la gran mayoría hablan español y maya (91.4 %) y el resto no habla español (Secretaría de 

Gobernación, 1988; H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, 2001). 

Dentro del Municipio, la densidad de población es de 5 habitantes por km2 y el crecimiento de la 

población tuvo una tasa anual promedio de 2.5 % en el periodo 1993 - 1997. La migración en este 

municipio es baja y existe la tendencia de sus habitantes a emigrar a los centros turísticos del Estado, 

como Cancún, Playa del Carmen o Cozumel. El índice de natalidad en 1997, último año con datos al 

respecto, fue de 2.7 % y el índice de defunciones de 0.36 %; el índice de matrimonios de 0.11 % Y el 

índice de divorcios de 0.4 % (H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, 2001). 
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La cabecera municipal, Kantunilkín, es el único asentamiento de Lázaro Cárdenas que cuenta con la 

categoría de ciudad (Lazcano-Barrero el al. , 1995). Ésta cuenta con 5,782 habitantes, mientras que San 

Ángel presenta 797 y Solferino 762 (lNEOI, 2000), y los tres poblados tienen el 35.96 % de la 

población total del municipio. 

En 1997 el municipio de Lázaro Cárdenas contaba con una población total de 19,467 habitantes 

asentados en una localidad mayor de 2,500 habitantes (27.7 % del total de la población). El 72.3 % 

restante se encontraba en 74 localidades, de las cuales 31 tienen entre 50 y 2,500 habitantes y 43 

localidades son menores de 50 habitantes. La población del municipio representa el 2.1 % de la 

población total del Estado de Quintana Roo, siendo esto un reflejo del reciente asentamiento en esta 

zona (H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, 2001). 

b. Tenencia de la Tierra y Organización Social 

El municipio de Lázaro Cárdenas cuenta actualmente con una superficie ejidal total de 265,010 ha (tabla 

5.2), confonnada por un total de 32 ejidos con 3, 494 ejidatarios o comuneros (lNEOI, 1994). Un gran 

porcentaje de la tenencia es de tipo ejidal (40%), la superficie de labor es de 33.8%, la superficie 

destinada a la actividad agropecuaria y forestal corresponde al casi 64%, teniendo un total de 2,502 

unidades de producción rural (INEOI, 1994). 

Tabla 5.2 Principales características de ejidos y comunidades agrarias y unidades de producción rural dentro 
del Municipio Lázaro Cárdenas, 1991 (INEGI, 1994). 

Ejidos y comunidades agrarias Superficie de las unidades de producción rurales 

Número de 
Número de ejidos y Número de Régimen de Con actividad unidades de 

comunidades ejidatarios y Superficie Superficie tenencia Superficie de agropecuaria y producción 
agrarias comuneros ejidal (ha) total (ha) eiidal (%) labor(%) forestal (%) rurales (total) 

32 3,494 265,010 63 ,091 .3 0 40 33.8 63.4 2,502 
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La extracción forestal en las comunidades de Solferino, Kantunilkín y San Ángel se encuentra regulada 

por el plan de manejo forestal propuesto por TROPICA RURAL (1995\ 1995b Y 1995C
). De acuerdo 

con dicho plan, los ejidos asignaron una cierta cantidad de hectáreas (45 ,000) de sus tierras comunales 

como área forestal permanente, lo que significa que mientras se permita el uso de los recursos forestales 

como base de explotación a largo plazo, no se le puede dar un cambio de uso a la tierra. Esto da una 

conformación territorial particular como se señala a continuación: 

Tabla 5.3 Uso de suelo en los ejidos sujetos a estudio. 
; ; 

Area total (ha) Area Forestal Porcentaje de la 

Permanente (ha) superficie total 

Kantunilkín 76,860 20,000 26% 

Solferino 18,400 10,000 54% 

Chiquilá 45,780 15,000 33 % 

La mayoría de los habitantes del municipio son católicos (70.0 %), siguiendo en importancia la religión 

protestante o evangélica (22.9 %) y el 4.3 % que se declaró ateo. Actualmente, existe una tendencia a 

desplazar a la religión católica por la protestante o evangélica (H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, 

2001). 

c. Educación 

El municipio cuenta con una oferta que cubre desde preescolar hasta educación media superior, que 

incluye una escuela de educación especial, 34 de educación preescolar, 41 de educación primaria, 13 de 

educación secundaria y una de educación media superior, éstos últimos presentan los promedios más 

bajos del estado (H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, 2001). 

Existe un centro de Educación Media Superior y un Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 

(CBT A 186) en la cabecera municipal, además de una escuela de educación especial e impedimentos 
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visuales, y una casa del estudiante con albergue para escolares de educación media básica y superior. El 

municipio cuenta con programas de alfabetización primaria y secundaria para adultos (impartidos por 

el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos), capacitación para el uso y elaboración de 

material didáctico bilingüe y un albergue para niños mayas de comunidades a gran distancia (Lazcano

Barrero et al., 1995). 

d. Salud 

El municipio sólo cuenta con atención de primer grado, que es proporcionado por la Secretaría de Salud 

de la Entidad (SESA). La atención a las zonas rurales es cubierta por una Unidad de Salud Móvil, se 

cuenta además con un Centro de Salud con hospitalización denominado de atención intermedia 

localizado en Kantunilkín y 15 Centros de Salud distribuidos en las principales localidades del 

municipio (Secretaría de Gobernación, 1988; H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, 2001). 

Se dispone de 9 camas censables y 20 consultorios, laboratorios de análisis clínicos y radiología, entre 

otras instalaciones. El personal médico lo forman ocho médicos generales, 21 enfermeras auxiliares, 

cinco enfermeras generales, entre otro personal de apoyo. Aquellos pacientes que requieren de atención 

más especializada, deben ser trasladados a la ciudad de Cancún (H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, 

2001). 

e. Ocupación 

La zona de estudio cuenta con una población de 2,548 personas, cuyo 39.22% conforman la población 

económicamente activa (PEA). 

En la mayoría de las localidades se cultiva maíz intercalado con calabaza (Cucurbita pepo) , chile 

(Capsicum sp.) y tomate (Solanum lycopersum) , en terrenos no mecanizados y de temporal en 

alrededor de 7,000 ha. También se cultiva el frijol , chile habanero y serrano, hortalizas y frutales, entre 

los que destaca la sandía, la naranja y el limón (H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, 2001). 
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En la tabla 5,4 se puede observar la diferencia en total de viviendas habitadas, población total, número 

de hombres y mujeres, así como la población económicamente activa e inactiva de acuerdo a cada 

comunidad y en la localidad en conjunto. Se observa que los mayores números los presenta Kantunilkín, 

por ser la cabecera municipal. Solferino le sigue en número y al final, San Ángel. 

Tabla 5.4 Principales datos socioeconómicos por localidad (Fuente: XII Censo General de Población y 
Vivienda 2000). 

Total Población Población Población 
Viviendas Población Económicamente Económicamente de 15 años y 
Habitadas Total Hombres Mujeres Activa Inactiva más alfabeta 

Lázaro 
Cárdenas 4,398 20,411 J0537 9,874 6,496 7,301 10,191 

Kantuni1kín 1,249 5,782 2,987 2,795 2,062 1,980 3,223 

San Ángel 165 797 425 372 233 274 370 

Solferino 180 762 400 362 253 275 420 
* Se muestran valores absolutos 

Dentro del municipio, en la tabla 5.5 se observa que el sector económico se divide en tres niveles: el 

primario, cuyo porcentaje corresponde al 88%, el secundario (4.6%), y el terciario (7.5%). Este último 

se encuentra en gran crecimiento debido a la proximidad de la isla de Holbox y zonas turísticas de gran 

interés comercial. 

Tabla 5.5 Actividades económicas dentro del Municipio Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. (Fuente : Censo 
INEGI, 1990) 

Sector Económico Porcentaje (%) Actividad 

Primario 87.9 Agricultura, ganadería, caza, 

pesca 

Secundario 4.6 Industria manufacturera, 

construcción, electricidad 

Terciario 7.5 Comercio, turismo 
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Cada comunidad va a presentar un mayor desempeño o predilección en actividades productivas 

primarias distintas, como se observa en la tabla 5.6. Las principales actividades productivas en las 

comunidades son la explotación forestal , la agricultura, la ganadería, y en menor proporción la pesca 

(Plan de Gobierno Municipal 1996-1999). La ganadería constituye una actividad importante, ya que se 

tienen explotaciones extensivas de ganado bovino para producción de carne y leche con un inventario de 

alrededor de 10,000 cabezas de ganado. En menor escala operan algunos criaderos de ganado porcino, 

ovino, caprino y aves (H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, 2001). 

Tabla 5.6 Actividades productivas primarias en las comunidades de la zona de estudio. 

, 
San Angel Solferino Kantunilkín TOTALES 

N= 797 N=762 N = 5,782 

Pescadores O 20 O 20 

Agricultores 200 120 625 945 

Apicultores 15 22 80 117 

Ganaderos 20 18 136 174 

Porcicultores O O 10 10 

* Se presentan los valores absolutos 

Otra actividad económica de la zona es la apicultura, que es considerada como una actividad 

complementaria. La producción de miel y cera se destina principalmente a la exportación y constituye 

una base importante para la economía de los campesinos, que cuenta actualmente con alrededor de 

6,500 colmenas en el municipio (H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, 2001). 

La producción forestal maderable es principalmente de especies tropicales como el siricote (Cordia 

dodecandra) y el chéechém (Metopium brownei), y en menor escala de especies preciosas como el 

cedro (Cedrela odorata). También se produce carbón vegetal y chicle (H. Ayuntamiento de Lázaro 

Cárdenas, 2001). 

La industria en la zona es muy incipiente; la bloquera ejidal de Kantunilkín es una de las principales. El 

comercio es de un nivel bajo, ya que no existen grandes centros comerciales en la zona. Los principales 

27 



se encuentran en Kantunilkín, que a su vez es abastecida principalmente de Valladolid, Yucatán y 

Cancún CH. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, 2001). 
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6.METODO 

6.1 Fase 1. Patrones y usos generales 

a. Obtención de datos 

La etnobotánica es una rama de la biología que cuenta con diferentes métodos y disciplinas dependiendo 

de los objetivos del estudio, razón por la que ha sido criticada fuertemente . Actualmente, algunas de las 

herramientas que han permitido profundizar y obtener un mayor análisis de los datos son las 

computadoras, los aparatos de geoposición satelital y los métodos estadísticos. Gracias a estas técnicas 

la etnobotánica se ha vuelto más dinámica, complementando el método observacional con el estadístico. 

El trabajo de campo se realizó durante los meses de mayo y agosto de 2002. Durante este periodo se 

obtuvieron datos etnobotánicos, demográficos y biológicos por medio de entrevistas diversas y colectas 

de material biológico. 

Se realizaron entrevistas tomando en cuenta diferentes variables que podrían sesgar los resultados, como 

son la nacionalidad, identidad étnica, clase socioeconómica, género, profesión, ideología y edad del 

entrevistado, analizando la relación de algunas de estas variables en la frecuencia de mención de especies 

forestales en las tres comunidades estudiadas. 

En esta primera fase se realizaron 500 entrevistas repartidas de forma tal que se mantuviera la 

proporción de acuerdo a la densidad poblacional de cada comunidad. Así, en Kantunilkín se 

entrevistaron 250 personas (5% de la población total), mientras que en San Ángel y Solferino la muestra 

fue de 125 en cada uno (15.8% y 15.5% de la población total) (Municipio de Lázaro Cárdenas, 

Quintana Roo, 1996). Se procuró tener una mayor proporción de hombres entrevistados, debido a que 

son éstos quienes visitan con más regularidad la vegetación en cuestión. 

Se entrevistaron a los habitantes de cada comunidad visitando viviendas en distintas zonas sin un orden 

específico, tratando de representar todas las colonias. También se entrevistaron durante fiestas 

populares, mientras caminaban por las calles o durante los eventos deportivos de la localidad, ya que de 

esta manera se obtenían varias entrevistas en un tiempo corto y de forma espontánea. Algunas veces los 
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ya entrevistados cooperaban trayendo amigos, familiares o conocidos para que también participaran en 

el estudio, lo cual facilitaba el proceso, ya que el entrevistado estaba más abierto y con mayor confianza 

al contestar las preguntas. 

Uno de los primeros pasos realizados durante la entrevista fue explicar de una forma clara y repetida 

mis intereses y motivaciones para realizar este estudio, con la intención de "romper el hielo" con el 

entrevistado. Esto ayudó a establecer una relación más amistosa y de simple curiosidad más que de 

investigación rigurosa, lo que permitió obtener respuestas más completas y verdaderas (Spradley, 

1979), y resultó de suma importancia en el presente estudio, ya que experiencias anteriores han dejado 

un recelo en la información que los habitantes transmiten a la gente ajena a la comunidad. 

El formato de entrevista para esta fase fue semidirigida (Bernard, 1988, En : Alexiades, 1996), con 

preguntas abiertas que dejaban al informante con un panorama de respuestas relativamente amplio, así 

como preguntas indirectas poniendo un énfasis especial en ciertos usos que los mismos entrevistados 

iban enlistando conforme se avanzaba en las preguntas (como leña, construcción, artesanal, cestería, 

medicinal, etc .) (Whyte, 1982; Werner & Schoepfle, 1987, En: Alexiades, 1996). Las preguntas 

formuladas fueron las siguientes, pero se tenía cierta libertad en adaptarlas de acuerdo al entrevistado, 

de tal manera que la pregunta resultara 10 más clara posible: 

.:. ¿Usted va al monte? 

.:. ¿A qué va? 

.:. ¿Qué tipo de plantas conoce en esa vegetación que tengan un uso? 

.:. En cuestión medicinal ¿conoce o utiliza alguna planta? 

.:. En cuestión de combustible ¿conoce o utiliza alguna planta? 

.:. En cuestión comestible ¿conoce o utiliza alguna planta? 

.:. En cuestión de construcción ¿conoce o utiliza alguna planta? 

.:. En cuestión artesanal ¿conoce o utiliza alguna planta? 

.:. En cuestión (ritual, cestería, para juguetes, etc.) ¿conoce o utiliza alguna planta? 

.:. ¿Qué otras plantas usa y para qué? 
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Lo anterior permitió obtener un panorama tanto general como específico de las especies y los usos más 

comunes que se le da al monte en cada comunidad. Como se puede observar, las preguntas tenían un 

cierto orden, ya que primero se preguntaba de manera general si visitaba el monte de manera frecuente o 

no, luego si conocía plantas con usos conocidos y después se enlistaban diversos usos (ejemplo: 

medicinales, plantas relacionadas con leña, plantas para construcción, bejucos, comestibles, etc.) para 

recordarle alguna planta al entrevistado que pudiera faltarle y así tener una mayor cantidad de especies 

enlistadas. Posteriormente, esto se complementó con la siguiente información demográfica del individuo 

entrevistado: 

~ Edad 

~ Localidad 

~ Lugar de origen 

~ Ocupación 

~ Género 

El que las preguntas en esta primera fase del estudio fueran semidirigidas, tuvo como consecuencia que 

se mencionaran las plantas para los usos enlistados y algunos otros que aunque raros, algunos 

entrevistados llegaron a mencionar. 

Para la escritura correcta de los nombres vemaculares o mayas, se contó con la colaboración del cronista 

de la comunidad de Kantunilkín, Don Gaspar Magláh, quien se encargó de revisar que el listado tuviera 

la ortografia correcta. Para determinar el nombre científico correspondiente para cada planta mencionada 

en su nombre vemacular, se realizo una lista comparativa de varios autores, tomando aquella especie 

que fuera de mayor concordancia entre ellos (anexo 12.5). 

b. Análisis 

Para este tipo de entrevista se recurrió al método de cuantificación de los usos totales (VUT ver p. 40) , 

donde se requiere de una sola entrevista y simplemente se suman los usos totales, por categoría de uso , 

taxón de planta o tipo de vegetación, mencionados por los informantes. Este sistema es un método 
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directo y rápido para cuantificar los datos etnobotánicos, pero se debe tener en cuenta que los usos 

registrados pueden ser una función del esfuerzo de investigación (es decir, del tipo y número de 

entrevistas realizadas) más que de una significancia relativa del uso, o tipo de planta o vegetación 

(Phillips y Gentry, 1993a
). 

Para el análisis de datos el primer paso fue construir un listado con las especies mencionadas para las 

tres comunidades, su nombre científico, forma de vida, familia, origen y tipo de vegetación en la que se 

encuentran, de acuerdo a la bibliografía consultada. Es importante hacer notar que se eliminaron aquellas 

especies cuyo nombre maya (y por consiguiente, el nombre científico) no se pudieron encontrar, así 

como las especies de solar, de vegetación exótica (albahaca, ruda, naranja agria, etc.). 

En el caso del tipo de vegetación, existen algunas especies que también están registradas para tipos de 

vegetación distinta, como por ejemplo, selva baja, manglar o sabana, pero como en el presente sitio de 

estudio éstos no existen, se registró sólo aquella vegetación que se encuentra en la zona (selva mediana, 

selva inundable, vegetación secundaria). Dentro de la selva inundable se engloban tintales, tasistales, y 

sakalchés (término que se refiere a vegetación secundaria o estado sucesional). Se eligió la clasificación 

más sencilla posible para la vegetación, apegándose lo mas posible a la forma local de clasificarla, 

aunque usen otros nombres (La Torre-Cuadros y Ross). 

Se realizó un análisis a nivel de familia que permitiera comparar con otros trabajos (Olmsted el al., 

1995) si las especies mencionadas y sus familias coinciden con aquellas familias más representadas en la 

vegetación del Área de Protección de Flora y Fauna Yum-Balam, en el Norte de Quintana Roo. 

Paralelamente, se realizó un análisis del porcentaje de especies mencionadas de acuerdo a su forma de 

vida. 

Se construyó una curva de rarefacción, graficando el número de informantes por comunidad contra el 

número de especies acumuladas. Esto se hizo para conocer qué tanto el tamaño de muestra diferente 

entre las comunidades estudiadas pudo afectar los resultados observados. 

Se calculó el máximo número de especies mencionadas (S) o riqueza, tanto a nivel localidad (refiriéndose 

al conjunto de las tres comunidades juntas), como a nivel comunidad (cada comunidad por separado). Se 

calculó un índice de diversidad para describir la heterogeneidad con la que se distribuyen las especies 

mencionadas y su frecuencia de mención. Se tomó como abundancia el número de veces que nombraron 
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esa especie por comunidad. A partir de este análisis se obtuvo un índice de diversidad de Shannon

Wiener (H ' ) y un valor de equitatividad asociado al índice de diversidad (1') Magurran, 1988). 

k 

H' = --¿PL log PL 
,=1 

1'= H' I In (S) 

k = numero de categorías 
PL= proporción de observaciones 
en la categoría L 

S = riqueza o número de especies 

Se hizo un análisis estadístico del índice de diversidad para conocer si existía una diferencia significativa 

entre los valores obtenidos para las tres comunidades. Se utilizó la prueba de t, utilizando la sumatoria 

de frecuencia de menciones de todas las especies mencionadas para cada comunidad como PL, siendo N 

el tamaño de la muestra (Magurran, 1988). 

Var H' 1 = :¿ PL (lnPLi - (:¿PdnPL)2 + S - 1 t=H'I-H'2 
N . 2N2 (Var H'l + Var H'i}I/2 

Se realizó una curva de dominancia- diversidad para observar si existían algunas especies dominantes y 

otras de mención muy particular. Esto se obtuvo al graficar el número de menciones contra las especies 

mencionadas (n = 97). También se construyó esta curva para las tres comunidades por separado. 

Para conocer la similitud florística entre las tres comunidades, se calculó el índices de Jaccard de la 

siguiente manera: 

J accard = CI A + B + e 

Donde A es el número de especies mencionadas en la comunidad A; B el número de especies 

mencionadas en la comunidad B; y C el número de especies en común para las dos comunidades 

(Magurran, 1988). 

Una vez creada la base de datos correspondiente a la información recaudada para cada comunidad, se 

utilizaron tablas dinámicas. Se revisó la lista de informantes separándolos para su análisis en dos 
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grandes grupos: aquéllos que no mencionaron ninguna especie y aquéllos que mencionaron una especie o 

más. Se graficaron estos grupos por separado contra los datos demográficos de cada informante, con el 

fin de observar si existía alguna tendencia en particular. 

Para el segundo grupo se realizó una prueba de análisis de varianza para conocer si existía un efecto de 

los factores comunidad, género y edad sobre la cantidad de especies mencionadas por individuo 

entrevistado. Para conocer si existía un efecto del origen de los entrevistados en el número de especies 

mencionadas no fue posible realizar un análisis estadístico pues las comunidades no compartían todas 

las categorías de origen, además de tener un número de entrevistados muy desigual para los diferentes 

orígenes. 

6.2 Fase 11. Patrones y usos de especies de mayor frecuencia de menciones 

a. Obtención de datos 

Para tener infonnación replicable se utilizó un método que permitiera cruzar infonnación entre cada 

entrevista, lo que pennite tener unamayor certeza en las respuestas y una validación, de tal manera que 

en dos entrevistas independientes se hiciera la misma pregunta de fonna diferente. Teniendo presente lo 

anterior, a partir de los resultado obtenidos en la primera fase del estudio, se eligieron las ocho especies 

mencionadas con mayor frecuencia por hombres y mujeres por separado en cada comunidad; los 

criterios utilizados para excluir o integrar la especie a la lista final fueron: 1) que no hubiera estudios 

previos o en proceso para la especie en la zona de estudio, como es el caso de los bejucos (De la Torre

Salvador, 2003) y de la palma del Chi 'it (Thrinax radiata) (Calvo-Irabién y Ceballos-González, en 

prensa), 2) que la especie estuviera dentro de las ocho más mencionadas para la comunidad y género en 

cuestión (ya que se realizaron listas independientes para el género masculino y el femenino . La lista se 

realizó con base en las personas que mencionaron una o más especies, excluyendo así a todos aquellos 

que dijeron no conocer o no distinguir ninguna en especial. De manera complementaria, se eligieron 20 

personas por comunidad (10 mujeres y 10 hombres) de entre los que habían mencionado la mayor 

cantidad de especies en la primera fase del estudio. Esto se hizo ordenando a las personas de manera 
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descendente en número de especies mencionadas para hombres y mujeres. Se establecieron 4 categorías 

de edad: 15- 30, 31-45,46-60 Y más de 60 años, tratando de que las 6 listas tuvieran aproximadamente 

la misma cantidad de entrevistados para cada categoría de edad, para poder así realizar comparaciones 

posteriores (anexo 12.4). 

Al sumar las seis listas de ocho especies (una por género en cada comunidad) se obtuvo una elección 

total de 14 especies a tratar con mayor detalle en esta segunda fase del estudio. Las listas resultantes 

fueron: 

Tabla 6.1. Lista de especies seleccionadas por género en cada comunidad. (H: hombres; M: mujeres). 

Kantunilkín San Ángel Solferino 

Piscidia piscipula H/M H/M H/M 

Sabalyapa H / M H/M H / M 

Lonchocarpus guatemalensis H / M H/M H/ M 

Mosannona depressa H/M H/ M H/M 

Manilkara zapota H/M H/M M 

Pilocarpus racemosus H/M H/M 

Acoelorrhaphe wrightii H/M H/M 

Guettarda combsii M H 

Exostema mexicanum H/M 

Hapalyce arborescens H/M 

Krugiodendron ferreum H/M 

Caesalpinia gaumeri H 

Metopium brownei H 

Amyris sp. M 

Para algunos de los nombres científicos asignados a las plantas mencionadas, existen ejemplares dentro 

del herbario del CICY, y por lo tanto, son más confiables; para el resto de las plantas, se debe tomar la 

identificación con reserva, aún cuando la lista fue revisada por el curador del herbario, el Dr. Germán 

Camevali F emández-Concha. 

Para obtener una mayor cantidad de información replicable, la entrevista de esta fase se dividió en dos 

porciones: la primera fue de tipo "listado", consiste de una matriz con los nombres de las plantas en la 

primera columna y la lista de todos los usos mencionados en la primera fase. Se realizaron preguntas 
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cerradas para cada comunidad y género (anexo 12.2), en las que las respuestas sólo podían ser si o no 

de los usos mencionados previamente (Cohen, 1984; En: Alexiades, 1996). 

La segunda parte de la entrevista fue de tipo estructurada y las preguntas estuvieron relacionadas con 

las prácticas de manejo asociadas a las especies seleccionadas. Las preguntas fueron directas para cada 

especie, consistiendo de frases con palabras como qué, cuándo, dónde, quién y cómo, buscando 

enriquecer la información previa para las plantas enlistadas en cada comunidad. Las preguntas 

formuladas fueron las siguientes: 

.:. ¿De dónde saca esa planta? (Selva Mediana, Selva lnundable) 

.:. ¿Cuánto saca? (2 árboles, 1 tercio de leña, 1 camión, etc.) 

.:. ¿Cuánto tiempo invierte en el proceso? (una hora, un día, una semana) 

.:. ¿Con qué frecuencia extrae esa cantidad de esa planta? (cuando construyen, diario, 

una vez a la semana) 

.:. ¿Qué instrumento de extracción utiliza (hacha, motosierra, machete)? 

.:. ¿Cuánta ayuda necesita (nadie, 1 personas, 2 persona, etc.)? 

.:. ¿Qué parte de la planta utiliza? (tallo, raíz, corteza, hojas, resina, etc.) 

.:. ¿Para qué lo utiliza? ¿subsistencia, comercio, trueque o almacén? 

.:. ¿Cuál es la mejor época para extraerla? (luna llena, en época de lluvias, en época de 

secas) 

.:. ¿La procesa?¿Cómo? (pelada, labrada, ahumada, sancochada, etc.) 

.:. ¿Cómo aprendió todo lo anterior? (Observando, tradición, experimentando, por 

familiares, etc.) 

.:. ¿Cuáles son los principales problemas para extraer esta planta (escasez, veda)? 

.:. ¿Qué restricciones de acceso tiene (está lejos, no hay camino, hay que abrir brecha, 

pagar flete)? 

.:. ¿Qué modificaciones en el manejo ha tenido esta especie (antes la cortaban con hacha 

y ahora con motosierra, o antes construían el techo de la casa con guano o xa' aD 

(Sabal yapa) y ahora es de lámina, etc.)? 
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También se preguntó al dueño de la casa las dimensiones de éstas para utilizarla como referencia para 

evaluar cantidades de extracción, como en el caso de número de árboles usados como estructura o 

número de palmas para techar esa superficie. Se cree que la respuesta es relativamente confiable ya que 

casi siempre los entrevistados son los que la construyeron y conocen sus proporciones y cantidad de 

material empleado. 

Todas las plantas fueron mencionadas de acuerdo a su nombre vemacular en cada comunidad, ya que 

pueden variar entre cada una de ellas, como es el caso del elemuy (en Kantunilkin y San Ángel) o yaya 

(en Solferino) (Mosannona depressa), por ejemplo. Se tuvo cuidado de este detalle al realizar las 

repeticiones en la segunda fase del estudio, ya que si no se nombraba a la planta según la localidad, 

podían obtenerse resultados distintos a los reales, ya que los entrevistados contestarían no conocerla 

cuando en realidad lo que no identifican es el nombre asignado. 

Una pregunta adicional, que permitió explorar la confiabilidad y contundencia de las respuestas en la 

entrevista fue ¿para qué cree usted que va a servir este estudio? Con la respuesta obtenida fue posible 

monitorear cuántas personas no entendían el motivo de la entrevista, se mostraban recelosas en sus 

respuestas o simplemente cooperaban en la medida de sus posibilidades 

se repitió el formato exacto de la encuesta anterior a cuatro personas de cada comunidad, escogiéndolas 

con base en el conocimiento mostrado durante esta segunda entrevista. Con estas personas se realizó 

una observación directa o participativa, en la que el investigador fue acompañado por informantes para 

colectar los especimenes de cada lista, así como para observar las prácticas de manejo relatadas para 

cada especie (Alexiades, 1996). 

Durante estos recorridos se obtuvieron los especímenes para herbario, ya que de esta forma se evitaba 

cualquier incongruencia entre el nombre maya o común y la planta en cuestión. Las dos palmas de la 

lista tasiste y xa'an (Acoelorrhaphe wrigthii y Sabal yapa) y el "chéechém (Metopium brownei) no se 

colectaron, puesto que en el herbario ya se tenían muestras y no había discrepancias entre su relación de 

nombres. 
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Tabla 6.2. Lista de ejemplares de herbario con su nombre maya o común y nombre científico para 14 

especies seleccionadas. 

Especie Familia Nombre Maya Especímen de 
Herbario CICY 

Acoe/orrhaphe wrighti Palmae Tasiste R.Orellana 
(H. Wendl ex Becc.) L. 834 
Amyris sp. Rutáceae K'aan yuk o V. Valdez 13 

Palo de gas 
Caesa/pinia gaumeri Leguminosae Kitam che' V. Valdez 5 
(Greenm) 
Exostema mexicana Rubiáceae Sabak che' V. Valdez 6 
(A. Gray.) o Palo de Rosa 

Harpa/yce arborescens Leguminosae Táan che' V. Valdez 14 
(A. Gray) 
Guettarda combsii Rubiácea Tasta'ab o V. Valdez 8 
(Urb.) Verdelucero 

Krugiodendrom ferreum Ramnáceae Chintok' o V. Valdez 2 
(VahI. U rb.) Quiebra hacha 

Lonchocarpus guatema/ensis Leguminosae Chakte' o V. Valdez 1 
(Benth.) Brasilete 
Afosannona depressa Anonáceae Elemuy o yaya V. Valdez3 
«Baillon) Chatrou.) 
Afani/kara zapota Sapotáceae Ya' , Chicle o V. Valdez 10 
«L.) P. Royen.) Chicozapote 
Afetopium brownei Anacard iáceae Chéechém o S. Escalante 42 
«Jacq.) Urb.) Grenadillo 

Pilocarpus racemosus Rutáceae Tankas che' V. Valdez 7 
(Vahl.) 

Piscidia piscipu/a Leguminosae Jabin V. Valdez4 
«L.) Sarg.) 
Saba/ yapa Palmae Xa'an o R.Orellana 
(c. Wright. ex H. H. Guano 
Bartlett) 

En total se obtuvieron 500 entrevistas durante la fase 1, 60 entrevistas en la primera etapa de la fase 11, 

y 12 entrevistas en la segunda parte. De esta manera se logró replicar los usos de la fase I con los datos 

obtenidos en la fase 11, además de replicar con 12 entrevistas las prácticas de manejo de esta última fase. 
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b. Análisis 

Para la entrevista de la fase II se analizaron los datos por medio de la técnica del consenso de 

informantes obteniendo el valor de uso consensuado (VUC, ver abajo) (Phillips y Gentry, 1993a
). En 

ella, la importancia de los diferentes usos para cada planta se obtiene de la proporción de informantes 

que reportó de forma independiente conocer determinado uso. Las ventajas de esta metodología es que 

permite someter los datos a un análisis estadístico de manera objetiva. El problema es el tiempo que 

toma reunir estos datos, ya que requiere que haya varias repeticiones para poder cruzar información y 

que realmente sea un consenso. Para esto las entrevistas se realizaron bajo condiciones lo más 

semejantemente posibles, así como entrevistando dos o tres veces a los informantes, dependiendo el 

caso (Phillips y Gentry, 1993a y 1993b
). 

El análisis de datos de esta parte consistió en calcular valores de uso para los datos obtenidos en la 

primera y segunda fase de las tres comunidades analizadas, lo que permite visualizar la consistencia de 

los informantes con respecto a las especies mencionadas, así como qué tan general es el uso 

mencionado. Se tomaron los promedios de VUT obtenidos durante la primera fase para las 97 especies 

mencionadas en cada comunidad y en las tres juntas con su error estándar correspondiente. También se 

colocaron los valores de frecuencia absoluta de mención para cada especie en cada comunidad y en las 

tres juntas para futuras comparaciones. 

Las técnicas de etnobotánica cuantitativa son complementarias al inventario de usos para cada especie, 

y permiten analizar los datos con referencia al proceso de colección de los mismos (Phillips, En: 

Alexiades, 1996). Los datos numéricos se analizaron estadísticamente, estableciendo intervalos de 

confianza y niveles de probabilidad. Esto ayudó a estimar la confianza de los datos colectados, 

permitiendo que los resultados se extrapolaran de una manera más confiable. 

Al analizar los datos se tomó en cuenta que en el transcurso del total de entrevistas realizadas (en la 

primera y segunda fase) se obtuvieron datos nulos, que se refieren a los casos en que el informante no 

responde debido a que no conocía la planta, no conocía ningún uso de la misma, o simplemente no 

recuerda ninguno de ambos en ese momento. 
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Para conocer la diversidad de usos de las 8 especies seleccionadas en cada comunidad, se analizaron los 

datos obtenidos en todas las entrevistas por medio de diferentes valores de uso. El primero, el valor de 

uso total (VUT), sirve para conocer el valor de usos diferentes que se le da en una sola entrevista a 

determinada especie. El segundo valor se le conoce como valor de uso consensuado (VUC), que nos dice 

qué tantos usos se reportan para la especie como producto de dos o más entrevistas. Para conocer el 

uso que el informante da a determinado grupo de especies, se utilizó el valor de uso promedio (VUP) 

que nos dice qué tan diverso es el uso de esas especies para él. La forma de obtener estos datos fue 

como se muestra a continuación: 

VUT N, = El + Ez + EN 
N 

VUCN, = UME¡ + UME2 +UMEN 
N 

VUP = VUC¡ + VUC2 + VUCN 
N 

VUT N,= VUC de especie N de individuo l 

E = Número de usos mencionados para 
determinada especie por entrevistados N. 

N = Número de entrevistas 

VUCN,= VUC de especie N de individuo l 

VME = Número de usos mencionados en 
cada entrevista 
N = Número de entrevistas 

VUP = Valor de uso promedio por individuo 
VUC = Valor de uso consensuado en 
cada especie 
N = Número de especies (14) 

Se obtuvieron los valores de uso total para las 97 especies mencionadas, así como una gráfica que 

compara las frecuencias de mención de cada categoría de uso y el número de especies designadas a dicha

categoría. Para conocer si existía un efecto de la comunidad y la especie sobre el promedio de los VUC 

para cada especie, se hizo un análisis de varianza de dos vías. Los individuos analizados son aquéllos 

que fueron elegidos para las entrevistas de la segunda fase (N = 60 para cada especie). 

Para comparar la diferencia de resultados obtenidos para el valor de uso calculado con diferentes 

metodologías, se compararon los valores de uso consensuado (VUC) y los valores de uso total (VUT) 
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para las cinco especies de mayor frecuencia de mención en las tres comunidades: ya' (Manilkara 

zapota), jabín (Piscidia piscipula), xa'an (Sabal yapa), chakte' (Lonchocarpus guatemalensis) y 

elemuy (Mosannona depressa) . 

Con la finalidad de explorar la relación entre las especies mencionadas y los entrevistados con relación al 

VUC se utilizó el análisis estadístico multivariado de gradiente directo de correspondencia canónica 

(CCA, por sus siglas en inglés) (Jongman et al., 1987), para las 14 especies seleccionadas y los 60 

entrevistados de la segunda fase del estudio. Se usó el paquete estadístico PC-ORD versión 3.0, cuyo 

análisis está diseñado para detectar patrones de variación en el valor de uso de las especies y de los 

informantes, que pueden ser explicados por variables, en este caso variables demográficas de los 

entrevistados (Jongman et al., 1987). Es decir, nos permite conocer qué variables registradas o qué 

combinaciones de ellas nos explican los patrones de valor de uso para las especies estudiadas y para los 

entrevistados. 

Dado que el valor de uso propuesto por Phillips y Gentry (l993 a y 1993b
) da información 

correspondiente únicamente a la diversidad de usos que muestran las especies, se presentan propuestas 

de índices alternativos que permiten evaluar de manera comparativa el impacto del uso. 

A manera de ejemplo, utilizando únicamente los datos obtenidos para la comunidad de Solferino, se 

hizo un ensayo donde se creó un índice que permitiera conocer no sólo qué tan diverso es el uso, sino 

evaluar qué tan generalizado o intensivo puede ser el uso de ciertas especies de acuerdo a su frecuencia 

de mención. Se muestra un ejemplo para siete especies de la comunidad de Solferino para las que se 

tienen datos. 

Inicialmente, a partir de los datos obtenidos en la primera y segunda fase del estudio se combinó el valor 

de uso total de los 125 entrevistados en cada comunidad (VUT) con la frecuencia de mención expresada 

en porcentaje (FM), multiplicando estos dos valores; Esto se hizo para las 47 especies reportadas en la 

comunidad, lo que permitió obtener un valor al que llamaremos "valor de importancia de uso" 

representado como V/u . La frecuencia de mención se obtuvo a partir del total de entrevistados de la 

comuniqad (125) lo que representa el 100%. Como los valores de la FM son altos y los valores de VUT 

son bajos están provocando que el valor de importancia de uso sea determinado en mayor medida por la 

frecuencia de mención, y el valor de uso total, tiene un peso comparativamente bajo. Por lo que se 
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recalculó la frecuencia de mención en términos relativos, es decir, se sumaron todos los valores y luego 

cada valor se dividió entre este total y se multiplicó por 100, de tal manera que se obtiene la frecuencia 

de mención relativa. Lo mismo se hizo con el VUT, se obtuvo la suma de todos los valores, luego se 

dividió cada valor entre el valor total, y se multiplicó por 100. Esto permitió que el peso que tiene el 

VUT y la FM sobre el VIu fuera el mismo, es decir, proporciona un equilibrio entre ambos 

componentes. El presentar ambos valores (VUTrel y FMrel) nos permite visualizar si en el VIu tiene 

un peso relativo mayor la frecuencia de mención o el valor de uso total. 

VIu = VUTRel * FMRel 
VIu = Valor de importancia de uso 
VUTRel = Valor de uso total relativo 
FMRel = Frecuencia de mención 
relativa (%) 
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7. RESULTADOS 

7.1 El Recurso 

En las entrevistas se mencionaron un total de 97 espeCIes en conjunto para la selva mediana 

(subperennifolia y subcaducifolia), vegetación secundaria y selva inundable en las tres comunidades 

estudiadas, con especies para las que se mencionaron hasta cinco usos distintos, En la tabla 7,1 se 

muestran las especies mencionadas, así como información sobre el tipo de vegetación en que se 

encuentran, nombre científico, familia, forma de vida y origen de cada una, tomados de la literatura 

Tabla 7.1. Algunas características de las 97 especies mencionadas en las tres comunidades durante la 

primera fase del estudio (Ver anexo AUTORES 12,5), 
Nombre Maya 

Aanikaab 
Ak'xúux 

'AkitS 
. 

Nombre común Nombre clentlflco 
Macfadyena unguis-cati (L.) AH. Gentry 

Cydista aff. aequinoctia/is (L.) Miers. 
huello de perTo ,., Thevefii gaumeri Hemsl. · 

Akum, kopo' '-Alamo " , '" F¡(;í.iscolin¡¡o/ia Kimth 
Bakaléhé ... l · Boutieriapu/chra ··Milísp. 

Béek " .. Roble ' "Ehretia tinifo/ia L. . 
Bilin kok bejuco Cydista 'heterophYt/a Seibert 
Bob tun cola de piedra Anlhurium sch/echtenda/ii Kunth ssp. sch/echtenda/ii 
Boob Ubero Coccoloba spicata Lundell 

.. Ch"iit ...-• =-~Chlt . ~_.-=-= ~~_. _., ·Tiiiiñáx radiata léXlC!. ex Desf:--
Cháal che'~. .' ... ,. ~¡¡IlI!.M.arj~ .. _ •.. , .. _-p/ii¿iifiil symjjhytifo/ia (Milier) Gillis 

. J:;haay .... Chaya__ __ __-CnidOsco/us acoiiiiifoHus (MilI.) I.M, Johnston 
º~~k ~'<?~e' .. _ .. __ ._~incote __ ._. ____ .. - -'ColTf[s'dOdeCariiiia A-OC, .-
Chaká rojo palo mulato ----·-·-ifi¡iiiifi¡-srñiiiivba(L) Sarg.- .--

Chaka ja'as Mamey Pouteria sapofa (Jacq.) H.E. Moore & Steam 
Chakni' Ca/yptranthes pallens Griseb. 
·Chakte'- BiisÍlete ····- . ··· .. ··-··LañchiiCarpLiS guatemaien$is - Benth, 

Chéechém ... ···-··--··-Meiopium IiriiWnéi(Jacq.fÚib: . 
Chi' Nance ByrsonimacrassifÓlia (L.)Kunth in H.Bk 

Chi'kéej Caimito silvestre Cil¡Ysophyllum mexicsnumBrandegee ex Siandl. 
Chi'may Acacia pennatu/a (Cham. & Schltdl.) Benth. 
Chintok' Quiebra hacha Krugiodendron ferreum (Vahl) Urb. 
Chukum Havarrfia a/bicans (Kunth) Bntlon & Rose 

Cordosanto 
E'kTix 
Ek'ulub 

Ek' 
Elemuy 

Hierba Martín 
Ich kéej 
Jabin 

Jobon k 'aak ' 
Jóol 

K' askáat 
K'an yuuk 
K'anasin 
K'aniste ' 
K'oochle ' 

K'uj che' , kú che ' 

Cardosanto 
- ChichllITón 

Palo de tinta 
yaya 

Hierba Martín 
Ojo de venado 

Jabin 
Golondrina 

Majagua 
Chacats 

Palo de gas 
Choy ché 

Guarumbo 
Cedro 

Argemone mexicana L. 
Cydisfa potaSina (K. Schum, & loes.) Loes. 
-··Ory¡i8teslateriflo;a (Sw.) Krug &·Urb. 

Haemáioxyloncampechianum L. 
Mosannona depressa (Baillon) Chatrou 

Hyptis verticillata Jacq. 
Stiz%bium pruriens (L.) Medik. 

Piscidia piscipu/a (L.) Sargo 
Euphorbia hypericifo/ia L. 
Hampea tri/obata Standl. 
Luehea speciosa Wlld . 

Amyris sp 
Lonchocarpus rugosus Benth. 

Pouteria campechiana (Kunth) Baehni 
Cecropia pe/tata L. 
Cedre/a odorata L. 
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Fonna de vida 

T 
T 
A 
A 
A 
A 
T 
H 
A 
P 

AA 
AA 

.... A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
H 
T 
A 
A 
A 
H 
T 
A 
H 
A 
A 

A 
A 
A 
A 
A 

Familia 
Bignoniaceae 
Bignoniaceae 
Apocynaceae 

Moraceae 
'Boraginaceae 
Boraginaceae 
Bignoniaceae 

Araceae 
Polygonaceae 

Arecaceae 
Asteraceae 

EUI~horbia~ae 

BOrl!g~nll<;4!.II~ 
Burseraceae 
Sapotaceae 
. Myrtaoeae , , 
Fabaceae 

Anacardiaceae 
Malpighiaceae 

Sapotaceae 
Fabaceae 

Rhamnaceae 
Fabaceae 

Papaveraceae 
Bignoniaceae 
Putranjivaceae 

Fabaceae 
Annonaceae 
Lamiaceae 
Fabaceae 
Fabaceae 

E uphorbiaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Rutaceae 
Fabaceae 

Sapotaceae 
Cecropiaceae 

Meliaceae 

100000n Vegetación 

s SM 
S SM 
S SM 
S SM 
S SM 
S SM 
S SM 
S SM 
S SM 
S SM 
S VS 
S VS 

... §. _ SM 
S SM 
S SM 
S SM 
S SM 
S SM 
S SM 
S SM 
S SM 
S SM 
S SM 
S VS 
S SM 
S SM 
S SI 
S SM 
S VS 
S VS 
S $M 
S VS 
S SM 
S SM 
S SM 
S SM 
S SM 
S VSlSM 
S SM 



Continuación tabla 7.1 ... 

Nombre Maya 
Kantemok 
Katal"oox 
Katsim 

Kitamche' 
K'olok ma'ax 

Laal 
Laurel 

Laurelillo 
Lu 'umche ' 

Mak' 
Mora 

Muloch 
ÓOx 

Ooxo aak' 
Pa 'sak ' 

Paasas aak' 
Peteltuun 

Pi 'im 
Pichi ' ché 

Piich 
Pixoy 

Pomol che' 
Poom 

Sabak che' 
Sakaak' 
Sak paj 
Sak silíil 

Sak wisil che ' 
Sakya'ab 

Siisbik 
Subú.lIl 

T!I 'ka~!lni 
Táan che' 

Tamay 
T!lnkaS ch.e· 

Tl!si.!ste __ _ 

Nombre común 
Cola de lagarto 

Tres Marias 
Hortiga 
Laurel 

Laurelillo 
Pimientillo 

Corcho 
Mora 

Ramón 

bejuco de agua 
Oreja de ratón 

Guayabillo 
Parota 

Nohoch pixoy 
Piiloncillo 

Copal 
Palo de rosa 

Nance blanco 

Canela de cuyo 
C!lr!lCOlillo_ ---

... p_arras,lJval! ~e _~nte 

Tasta'ab __ _ \lIl_rc:!~I.'-I~r() _ 
Ts'-¡¡s-;il -Che' - .. 
TS ~urÜ ·tok · patada vaca --
Ts'uts 'uk __ Rü(iide!ñOnte __ 
Ts¡¡i¡¡in-- - - Dzalam 

-~:=-::-: =__::~~i~_~~---
Uva de mar Uva de mar 
. Wl!ayürn:: --- I = - --::~_(;~!I _ 
Wahk'p~ ak' ..... Guaco 
X-.!t!I.~jau ____ ~~a)~~ - __ -~ 
~~~ ____ .._ glJ!lIlº _ _ ... 

t.lag~y~_~e_. 

Xk'anan 
Xtllabentun 

X-Tok'aaban 
Xu'ut 
Ya' 

Ya'axkTixoop 
Ya 'ax nik 
Ya'xk'ax 

Yu'uy 

Morgao negro, Huilote 
.. ~ó¡óra(iillo -

C.Iliºplé 

Chicozapole o Chicle 
Guañébano 

Nombre clentlflco 
Acacia glomerosa Benth. 

Swartzia cubensis (Brillon & P. Wilson) Standl. 
Acacia gaumeri S. F. Blake 

Caesalpinia gaumeri Greenm. 
Forchhammeria trifo/iata Radlk. 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. 
Ficus sp 

Nectandra coriaceae (Swarlz) Griseb. 
Karwinskia humboldtiana (J. A. Schultes) Zucc. 

Annona glabra l. 
Madura tincterla (l.) D. Don ex Steud. 

Me/ochia nodiflora Sw. 
Brosimum alicaslrum Sw. 

Abrus precatorius l. 
Simarouba g/auca OC. 

Vilis til/ifolia Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schull. 
Cissampe/os pareira L. 

Ceiba schottii Britten & Baker 
PSidium sarlorianum (Bergius) Nied. 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 
Guazuma u/mifolia Lam. 

Jatropha gaumeri Greenm. 
Protium copa/ (Schltdl. & Cham.) Engl. 

Exostema mexicanum A~ 
Arrabidea pubescens (l.) A.H. Gentry 

Byrsonima bucidaefo/lia Standl. 
Diospyros anisandra S.F. Blake 

Rhedera trinelVÍs (S.F. Blake) MoIdenke 
G/iricidia maculata (H.B. & K.) Steud. 

Cane//a winterana (l.) Gaertn. 
Sideroxyfon foetidissimum spp. Gaumeri (pittier) T.D. Penn. 

. .. . . ·· ~i~i~Ú()ss.vP.iif~~_:SI!i_~_dL - . . -

Harpa/yce arborescens A ~ 
-Zueiania guidonia (SwSsiitioii-& MiIIsp. 

Pi/ocarpus racemosus Vahl 
Acoe/ofrhaphe wrisifiiii H.-WendT. ex Becc. 

- G-¡iétraiiiaeombsii Urb. 
Gymnopocium iloribundum -Rolle 

Ef.~íih¡n¡aJ!1nríiijJ¡sii ~.P: 'Mlson 
l?xphYS.!l_~a!!h~~~~ __ ~~. 

Lysi/oma latisiliquum (l.) Benth. 
---- ACrOCómiii -mexlcana -K8iW-:-éx-Mart. 

--- - Coceoloba rÑiiimilCl L --
_ . .. -

-tairSia OIlvaeformis- (Kunlh) Radlk. 
- - - ArlstOiiiChiaperrtandraJacq:, 

--

- D01'S/iirria cOnlreje,vaL ..... 

Saba/ yapa -C :-Wrighl ex H-H. e8rt1ett 
- AeChmea iiiacieata [svi.) Griseb. 

Laeiili thiimnia l. 
Hame/ia patens Jacq. 

Turbina corymbosa (l.) RaI. 
Eupatorium odoratum l. 

Lonchocarpus xuul Lundell 
Manilkara zapola (l.) P. Royen 

Annona muricala L. 
Vilex gaumeri Greenm. 
Salvia micrantha Vahl . 

Casimiroa lelrameria Millsp. 

Fonna de vida Familia Origen Vegetación 

A Fabaceae S $M 

A Fabaceae S $M 

A Fabaeeae S $M 

A Fabaeeae S SM 
A Capparidaceae S $M 

AR Urticaeeae S VS 
A Moraceae S $M 

A Combretaceae S $M 

AR Rhamnaceae S $M 

A Annonaceae S SI 
A Moraceae S SI 

AR Malvaceae S $M 

A Moraceae S $M 

T Fabaceae S VS 
A Simaroubaceae S $M 

T Vrtaceae S $M 

T Menispermaceae S VS 
A Malvaceae S $M 

A Myrtaceae S $M 

A Fabaceae S $M 

A Malvaceae S VSISM 
A Euphorbiaceae S $M 

A Burseraceae S $M 

A Rubiaceae S $M 

T Bignoniaceae S $M 

A Malpighiaceae S SI 
A Ebenaceae S $M 

A Lamiaceae S $M 

A Fabaceae S $M 

A Canellaceae S $M 

A Sapot.aCl)ae ..... S $M 

T V!I~ _ S $M 

A F_ª--bacel!e ~ $M 

A, Flacourtiaceae S $M 

A " k~cea:e_ - S $M 

P Arecaceae _S $M . ----'._--- - . ~- .-
A _ ~~a~ae __ - S $M 

A/AR Poly~na~ae S $M 

AR __ fl!b~.!I~ __ S $M 

A Fabaceae S $M -
A -fii~.ie=_ S $M 

. _---- P ~~- - l' $M 

A _ .1'~y.goIJ!_eoe~ __ S $M 

A SapJ!!~!lCIl!~ _ S $M 

T Aristolochiaceae -$ $M 
.-

H -:_ ~~~~ -- S $M 
p' Arecaceae S $M 

E Bromeliaceae S $M 

A ¡::lacourtillCeae S $M 

A Rubiaceae S VS 
T Convolwlaceae S VS 
H Asteraceae S VS 
A Fabaceae S $M 

A Sapotaceae S $M 
A Annonaceae S $M 

A Lamiaceae S $M 

H Lamiaceae S VS 
A Rutaceae S $M 

CLAVE: FORMA DE VIDA: T = Trepadora, A = Árbol, AR = Arbusto, E = Epífita, P = Palma, H = Hierba; OR1GEN: 
S = Silvestre, C = Cultivada; VEGETACIÓN: SM = Selva Mediana, VS = Vegetación Secundaria, SI = Selva 
Inundable. *Los datos para forma de vida, familia, origen y tipo de vegetación son bibliográficos (Atran el a/., 1999; Balam, 
1987; Barrera el a/., 1976; Caballero, 1994; Cabrera el al., 1982; De la Torre-Salvador, 2003 ; Duran el al., 1997; Duran el al., 
2000" y b; Escalante-Rebolledo, 1986; Flores-Guido, 1998; Kalin-Arroyo, 1976; Martínez, 1987; Martínez el al., 2001; Mendieta 
el al., 1981 ; Olmsted el al., 1995; Puleston, 1968; Pulido-Salas el al., 1993; Quero, 1992; Roys, 1931 ; Roys, 1976; Sánchez
Gonzalez, 1993; Schlesinger, 2001 ; Schultz, 2001). 
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Las 97 especies de la lista se distribuyen en 38 familias. De éstas, las 12 con mayor número de 

menciones contienen 63 (65%) de las especies mencionadas, mientras que el resto (26 familias) 

contienen tan solo una o dos especies cada una (Figura 7.1). 

Polygonaceae 
5% 

8% 

Fabaceae 
29% 

Sapotaceae 
8% 

Figura 7.1. Familias con mayor frecuencia de especies mencionadas. 

Es importante notar el porcentaje de especies mencionadas de acuerdo a su forma de vida. Aquellas 

especies de mayor mención corresponden a los árboles, con un 68%. De forma descendente le siguen las 

trepadoras (12%), las hierbas (8%), arbustos (7%), palmas (4%), y por último, las epífitas (1 %). 

7% 

Hierba 
8% 

Palma 

Arbol 
68% 

Figura 7.2. Porcentaje de frecuencias de mención por forma de vida. 
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En la tabla 7.2 se puede ver que la diversidad de especies para las tres comunidades es relativamente 

alta, además de presentar un valor de equitatividad del 74% (1' = 0.74), lo cual habla de una 

heterogeneidad de conocimiento relativamente alta, ya que a título individual mencionaron muchas 

especies que no se comparten. Las cinco especies de mayor mención (ya', jabin, xa'an, chakte' y 

elemuy) disminuyen la diversidad de especies mencionadas, o hacen más homogéneo el conocimiento. 

Mientras que al aumentar las especies raras o mencionadas por pocos informantes se provoca 

heterogeneidad. 

Tabla 7.2 Índice de diversidad Shannon-Wiener (H'), valor de equitatividad asociado al Índice de Shannon

Wiener (1') y número máximo de especies mencionadas en la localidad (S). 

TOTAL I 
H' J' s 

3.40 0.74 97 

En la curva de dominancia y diversidad (figura 7.3) pueden distinguir a simple vista tres grupos 

principales: aquellas con más de 250 menciones, las que presentaron entre 50 y 200 menciones, y 

aquéllas entre una y 50 menciones. En el primero encontramos aquéllas que son las mas dominantes, 

por otro lado, las últimas 55 especies fueron mencionadas por tan solo 5 ó menos entrevistados « 1 %), 

lo que denota un uso más particular (tabla 7.3). 

350 

300 

~ 250 
c: 
.§ 200 
c: 
'" E 150 
Ó 
Z 100 

50 

o~==~~~MM~~~~~ __ __ 
I 6 II 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

Especies 

Figura 7.3. Curva de dominancia-diversidad de las especies mencionadas en la localidad. Los valores 

correspondientes aparecen en la tabla 7.3. 
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Tabla 7.3 Total de especies mencionadas en la localidad, mostrando su frecuencia de mención (F), la 

posición en orden descendiente de acuerdo a su F (N) Y en negritas aquellas elegidas para la segunda fase del 

estudio. 

Especie F N 

Jabin 341 
Xa'an 

Chakte' 
331 2 
256 3 

Tankas che' 166 4 
Bilin kok 162 5 
Elemuy 143 6 

Ya' 142 7 
Tasiste 112 8 

Sabak che' 90 9 
Ch'iit 87 10 

Ak' xúux 
Tasta'ab 

Táan che' 
Chintok' 

K'an yuuk 
Ts'uts'uk 
Xi'in che' 

Boob 
E'kTix 
Tsalam 

60 11 
60 12 
58 13 
55 14 
49 15 
49 16 
47 . 17' 
43 18 
43 19 ' 
43 20 

Especie F N 
Ek' 18 27 

Pichi' ché 18 28 
K'uj che', kú che' 17 29 

Wahk' oh ak' 17 30 
Laurel 15 31 

LaureJillo 14 32 
Sak silíil 14 33 

Ts'its'i\ che' 
Pomol che ' 
Sakya'ab 

Pixoy 
Ée 'k~lúub 
Cháal che' 

ÓOx 
. _1'- kab,!ljau 

Xu'ul 
Chakni' 
Poom 
Subúul 
Chi' 

13 34 
12 35 
12 36 
10 37 
9 38 
8 39 
8 40 
8 41 

8 ; ~2 _ 
' 7 43 

~i -+---

¡ 7 · 44 
I 

__ o ¡ .. 

Especie F N 

Ta'ka'ani 5 53 
X-Tok'aaban 5 54 

Ya'ax nik 5 55 
Bojon 4 56 

Chakak ja' as 4 57 
Chi'kéej 4 58 
Katsim 4 59 
Mak ' 4 60 
Siisbik 4 61 

Hierba Martín 3 62 
K ' ooch1e' 3 63 
Lu'umche' 3 · 64 
Paasas aak' 3 65 

Sakaak' 3 66 

Especie 

Mora 
PeteItuun 

Pi 'im 
Piich 

Ts 'uru'tok ' 
Waayum 

Xtáabentun 
Akum, kopo 

Ich kéej 
K' askáat 
Katal 'oox 

K'olok ma'ax 
Muloch 

Ooxoaak' 
Sak paj 3 · 67 Sak wisil che' 

_.!~~~Y. 3 68 .. Xchú 
I:l:l~ ~._ .. _.c 3 . 6_9 .. __ . Y~~'!X kI'ix oop 

Uva de mar ! 3 , 70 Ya'xk'ax 
t I i 

Bakal ché i 2 i 71 . Yu'uy - _._. --_ ... - _._-~---._. __ .. t-.--._ ... -_ ......... . 

Béek _2,1:1, __ .. __ . __ _ 
Kitamche ' 35 21 Pa'sak' Chak k'opte' 2 ! 73 

_ ~~éeché.!l! ._._~L_~~L_. ______ .2Qc'aJ.1an __ J..§ 1 48 Ch! ~.'!L .1 2 74 
Aanikaab 32 : 23 i , Akits i 5 ¡ 49 I Chukum I 2 75 ....... --1"'.--.----.-.-.--.. -.-----.---.. --_._~. -_._-;. -""--r-- -,.,--- ... _ .. _¡ '_. --.--~._ .. _- , ... -,-.. ,-.--,- --¡- .• 

Jóo) 31 24 ! Cordosanto I 5 ! 50 i Jobon k'aak' 2 76 
-- ch;k~-¡2jo --28 --25-- ----K~ ~~~ __ ~~:~~-I~-1 -:=~=:l=~"I~~!~~O~ ! -2~)1 _ 

Chaay 27 26 K 'aniste' ¡ 5 : 52 . Laal ' 2 ' 78 

F N 
2 79 
2 80 
2 81 
2 82 
2 83 
2 84 
2 85 

86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 

197 

Dado el número diferente de entrevistas que se aplicaron en Kantunilkín (250), Solferino y San Ángel, 

(125 c/u), se realizó una curva de rarefacción para el número de especies acwnuladas (figura 7.4). Se 

observó que para Kantunilkín se estabiliza en aproximadamente 150 informantes, mientras que en San 

Ángel sigue subiendo, por lo que el número de especies o riqueza en la tabla anterior podría haber sido 

mayor. En el caso de Solferino, la curva parece estabilizarse y mostrar que aunque se hubieran 

entrevistado a más habitantes de la comunidad, ésta no habría cambiado mucho. 
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VI 
111 
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E a e 
VI 
GI 
'ü 
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lA 
IU 

o 
Z 

90 
80 
70 
60 
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40 
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- SFR 

21 41 61 81 101 121 141 161 181 201 221 241 

No. Informantes 

Figura 7.4. Curva de rarefacción por comunidad. KNK =:: Kantunilkín; SNA =:: San Ángel; SFR = Solferino. 

Al calcular el índice de diversidad para las tres comunidades por separado (tabla 7.4) se obtuvo que las 

comunidades de Kantunilkin y Solferino presentan una mayor diversidad de menciones para las 

especies, mientras que San Ángel muestra la menor. Para el valor de equitatividad, la comunidad de 

Solferino presenta el valor más alto, y es esta comunidad la que muestra el menor número de especies, 

lo que sugiere que casi todas las especies tienen la misma popularidad. 

Tabla 8.4 Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H'), valor de equitatividad asociado al índice de 

diversidad (l') y número máximo de especies mencionadas por comunidad (S). Letras diferentes denotan 

diferencias significativas (p~O.05) . 

KNK 

SFR 

SNA 

H' 

3.24a 

3.23ab 

3.18b 

J' 

0.76 

0.84 

0.78 

S 

72 

47 

59 

Para cada comunidad por separado se realizó una lista en forma descendente de las especies de acuerdo 

a su porcentaje de frecuencia de mención, lo que permitió comparar las listas entre sí, destacar las más 

nombradas y realizar una curva de dominancia-diversidad para cada comunidad estudiada (Fig. 7.5). 
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En el ejido de Kantunilkín se obtuvo un número máximo de 162 menciones, San Ángel registró 114 y 

Solferino 103, como se observa también en la tabla 7.5. En las tres comunidades se observa que existe 

una clara dominancia de las mismas tres especies (xa'an, jabin y chakte'), siendo mencionadas por un 

alto número de entrevistados, mientras que las siguientes fueron de mención más bien particular. 

180 

160 

140 
111 ! 120 
o 
'O 100 
e 
G/ 80 E 
o 60 
Z 

40 

20 

O 

- KNK 
- SNA 
- SFR 

1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 
Especie 

Figura 7.5. Curva de dominancia-diversidad por comunidad. Los números de las especies corresponden a los 

de la tabla 7.5. 

En la tabla 7.5 se enlistan las especies graficadas en la figura 7.5, mostrando que las primeras tres son 

las mismas en las tres comunidades. En cambio, el resto de las especies presentan un orden muy 

distinto entre sí, como sucede por ejemplo con: el sabak che', que en Kantunilkín se encuentra en el 

quinto lugar, en San Ángel ocupa el onceavo, mientras que en Solferino se encuentra en el lugar 42~ el 

ya' en Kantunilkín se encuentra en octavo lugar, en San Ángel en cuarto y en Solferino en onceavo. 

Otros casos particulares son el chéechém, que en Kantunilkín no se menciona, en San Ángel se 

encuentra en el décimo lugar, y en Solferino aparece hasta el número 25 ~ el kitamche' , que aparece en 

el lugar 11 para Kantunilkin, en el 26 para San Ángel y en el 30 para Solferino ~ el k'an yuuk en 

Kantunilkín no se menciona, en San Ángel ocupa el noveno lugar, y en Solferíno se encuentra en el 

número 15. También se observa que el 50% de las especies mencionadas, son particulares de cierta 

comunidad, con el mayor numero dentro de Kantunilkín. 
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Tabla 7.5. Frecuencia de mención (F) de cada especie para las tres comunidades estudiadas. 

"""No:""" KNK F SNA F SFR F ¡ No. KNK F SNA F SFR F 

1 Jabin 162 Jabin 114 Xa"an 103 41 K'oochle "' 3 Hierba Martln 2 Kantemok < 2 
2 Xa"an 127 Xa"an 101 Chakte ' 77 42 Paasas aak ' 3 Jobon k'aak' > 2 Sabakche' 2 
3 Chakte ' 107 Chakle" 72 Jabin 65 43 Pomol che ' 3 K'uj che', kú che ' 2 Xk"anan < 2 
4 Tankas che' 80 Ya' 59 Táan che ' 56 44 Sak aak" 3 Laurel 2 Akits 1 
5 Sabak che " 71 Tankas che" 54 Tasiste 52 45 Sak_paj 3 Oox 2 Mora 1 
6 Bilin kok 67 Tasiste 46 Bilinkok 50 46 Tamay' 3 Peteltuun> 2 Xchú < 1 
7 E/emuy 61 Bilin kok 45 Chintok ' 44 47 Tuk" 3 Pi"im> 2 
8 Ya" 50 Elemuy 43 Ch'iit 43 48 Akits 2 Sak silfil 2 
9 Ak' xúux 37 K'an yuuk 31 E/emuy 39 49 Béek' 2 Siisbik 2 
10 Ch'iit 30 Chéechém 25 Tasla 'ab 37 50 Chak k"opte '* 2 Táan che' 2 
11 Kitamche" 25 Sabakche " 17 Ya" 33 51 Chi 'may' 2 Ts ' uru'tok" > 2 
12 Boob 23 Aanikaab 14 Tankas che" 32 52 Chukum 2 Xu"ul 2 
13 Tasla"ab 22 Ch"iit 14 E"kTix 26 53 LaaI* 2 Akum, kopo " > 1 
14 Ts"uts "uk 21 Ts"uts 'uk 14 Xi ' inche ' 24 54 Oox 2 Mora 1 
15 Tsalam 18 Boob 13 K'an yuuk 18 55 Pa'sak" 2 Pa'sak' 1 
16 J601 16 Tsalam 13 Ak' xúux 14 56 Piich* 2 Sak wisil che ' > I 
17 Tasiste 14 E'kTix 11 Chaay 14 57 Siisbik 2 Tasla"ab I 
18 Xi"inche" 14 Wahk' oh ak' 11 Laurelillo< 14 58 Subúul 2 Ya'ax kTix oop > 1 
19 Chaay_ 13 Ak" xúux 9 Ts ' uts"uk 14 59 Waayum* 2 --
20 Chakárojo 12 Chakárojo 9 Laurel 13 60 Xtáabentun* 2 --
21 K"uj che', kú che" 11 Ek" 9 Saksilfil 12 61 Ek" I 
22 Pixoy 10 Xi"inche" 9 Tsalam 12 62 Hierba Martln I 
23 Aanikaab 9 Ts"its "jJ che' 6 J601 11 63 Ich kéej* 1 -- -
24 Ee"kulúub* 9 CháaI che' 5 Aanikaab 9 64 K' askáat' 1 .. __ . -
25 Pichi' ché 9 Cordosanto > 5 Chéechém 8 65 K"anasin - I -- - -- --- . 
26 Chintok" 8 Ki/arnche' 5 Ek" 8 66 KataI "oox' I "_._._- .. _ .... - -
27 Sakya"ab 8 Pomol che" 5 Boob 7 67 K'olok ma'ax I 
28 Chakni"* 7 Subúul 5 Chakárojo 7 68 Muloch* I 
29 Poom* 7 Ta"ka"ani> 5 Xu"ul 6 69 Ooxoaak"* I 
30 Ts"its"il che" 7 Ya"axnik> 5 KI/amche" 5 70 Ya'xk"ax* I ---_ ..•. __ ... __ .- . __ .. . _- . __ . -- .. __ . -. 
31 E"kTix 6 1601 4 Pichi" ché 5 71 Yu 'uy* I ----,-_.- -.-
32 Wahk' oh ak' 6 Katsim> 4 Chakakja"as < 4 -----
33 X-Tok'aaban* 5 Mak" > 4 K"anasin 4 
34 Bojon* 4 Pichi" cM 4 K"uj che" kú che" 4 
35 Chi"k~j* 4 Sakya'ab 4 Oox 4 
36 X- kabaljau 4 Chi" 3 Pomol che" 4 -
37 Xk"anan 4 Chintok" 3 X- kabaljau 4 - -

-+-___ _ __ ~ __ ~ _____ ! __ 4 ____ _ __ _ 

38 Cháal che' 3 Uva de mar> 3 Lu"umche"< 3 
, 

---
39 Chi" 3 Akits 2 Pa"sak" 3 ---
40 K"aniste" 3 BakaI ché> 2 K"aniste" 2 

No = Clave o número de la especie, F = Frecuencia de mención, * = Especies únicas para Kantunilkfn, > = Especies únicas 
para San Ángel, < = Especies únicas para Solferino. 

En la tabla 7.6 se puede observar el índice de similitud, que es una medida de qué tantas especies 

comparten por pares de comunidades. Las tres comunidades tuvieron tarI solo 31 especies en común, es 

decir, 29.5% del total, la mayoría de las cuales se encuentra en la primera porción de la tabla 7.5. En ella 

se puede observar que la comunidad de Kantunilkín presenta un 60% de especies únicas, mientras que 

para el resto de las comunidades este valor es menor (50%). 
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Tabla 7.6. Índice de similitud de Jaccard (n = 97 especies). 

KNK SNA SFR 

KNK 

SNA 

SFR 

7.2 El Usuario 

De los individuos que durante la entrevista no reconOCIeron o identificaron ninguna especie (55 

informantes o 10% del total), 40 pertenecen a la comunidad de Kantunilkín, diez a Solferino y cinco a 

San Ángel. Del total, 38% fueron mujeres, mientras que el 62% restante fueron hombres. Al observar 

cómo se distribuyen estos 55 informantes de acuerdo a su categoría de edad, podemos observar en la 

figura 8.6 que la mayoría se encuentra en la clase de entre 15 y 30 años de edad. En orden descendiente 

le siguen aquéllos entre 31 y 45 años, después de 46 a 60 años, y por último los mayores a 60 . 
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15 a 30 31 a 45 46 a 60 arriba de 60 

Figura 7.6. Distribución de los 55 individuos que no mencionaron ninguna especie de acuerdo a su categoría 

de edad. 

Al graficar a estos mismos 55 individuos de acuerdo a su ocupación, se observa en la figura 7.7 que la 

mayoría se distribuyen en la columna correspondiente a "ama de casa", seguido en orden descendiente 
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por "campesino", "estudiante" y por último a aquellas ocupaciones muy poco representadas (bajo la 

categoría de "otros"), como son: vendedores en tiendas, albañiles, taxistas, empleados diversos, 

panaderos, etc. 

60 .KNK 

50 
DSNA 

I3SFR 
,-., 
~ 40 
., 
'5 30 
1: ., 
<) ... 
rf. 20 

10 

O 

Otro Ama de casa Campesino Estudiante 

Figura 7.7. Distribución de los 55 individuos que no mencionaron nil!guna especie de acuerdo a su 

ocupación . 

En cuanto al lugar de origen de éstos mismos, se observó que el mayor porcentaje (80%), lo muestran 

aquéllos cuyo origen es local, i.e., nacieron y crecieron en la comunidad correspondiente. En segundo 

lugar, aparecen aquellos individuos cuyo origen es alguna zona del Estado de Yucatán (13%); en tercer 

lugar, aparecen aquellos individuos inmigrados de alguna otra localidad del Estado de Quintana Roo y 

aquellos cuyo origen es otra entidad (Veracruz, Campeche, Estado de México, etc.), ambos con 4%, lo 

que se muestra en la figura 7.8. Esto no necesariamente significa que aquellos de origen local saben o 

mencionan menos especies que los inmigrantes, sino que podría deberse a que se entrevistaron más 

personas nacidas dentro de la comunidad y por lo tanto, la probabilidad de que sean estos los que más 

aparecen en los resultados aumenta. 
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Figura 7.8. Distribución de los 55 individuos que no mencionaron ninguna especie de acuerdo a su lugar de 

ongen . 

Con el resto de los informantes (455 en total), se realizó una prueba de análisis de varianza para evaluar 

el efecto de la comunidad, género y edad sobre el número de especies mencionadas. En la tabla 7.7 se 

observan los resultados de este análisis. 

Tabla 7.7. Análisis de varianza del efecto de la comunidad, el género y la edad en la cantidad de especies 

mencionadas de los 455 entrevistados que sí reportaron un uso. 

Efecto gl F P 

Comunidad 2,428 17.53 0.000000 

Edad 3,428 7.14 0.000109 

Género 1, 428 4.15 0.042249 

Comunidad! edad 6, 428 3.64 0.001539 

Comunidad! género 2, 428 0.70 0.499379 

Género/ edad 3, 428 0.198 0.897553 

Comunidad! género/ edad 6, 428 0.37 0.896169 
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En la figura 7.9 se observa gráficamente la interacción comunidad! edad. En general se ve un incremento 

de mención de número de especies de acuerdo a la edad, pero esto difiere entre comunidades. San Ángel 

muestra una tendencia a incrementar el número de especies mencionadas con la edad~ en Kantunílkín se 

observa que la primera categoría es igual a la segunda, pero difiere de la tercera y cuarta, mientras que la 

segunda, tercera y cuarta categoría son iguales entre sí ~ para Solferino no se encontraron diferencias 

entre categorías de edad, por lo que es la comunidad con mayor homogeneidad entre edades. 
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Figura 7.9. Número de especies promedio mencionadas por categoría de edad durante la primera fase del 

estudio en las tres comunidades. Promedios con al menos una letra compartida no muestran diferencias 

signi ficativas. 

En la figura 7.10 se puede observar cómo se distribuyen estos datos. Se observa que en Kantunilkín la 

mayoría de las mujeres mencionaron una sola especie, mientras que para la categoría de dos especies 

mencionadas, los hombres presentaron el mayor valor. También se distingue una mayor representación 

de las dos primeras categorías de edad en el caso de las mujeres, mientras que los hombres presentan 

una distribución más heterogénea en cuanto al número de especies mencionadas por categoría de edad. 
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Figura 7.10. Distribución de frecuencias (%) del número de especies mencionadas durante la primera fase 

del estudio para las tres comunidades. Se presentan del lado izquierdo las correspondientes a mujeres y del 

derecho a hombres. Los colores indican categorías de edad ex :t e.e.). 
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En Kantunilkín se observa que las que mencionaron una especie son predominantemente mujeres 

jóvenes de 15 a 30 años, mientras que las que mencionaron más de diez especies son aquéllas que tienen 

entre 46 y 60 años de edad .. En la gráfica del género contrario no se distingue un patrón tan claro. 

En ambos géneros el máximo número de especies por persona se presenta en la comunidad de San 

Ángel. En esta comunidad, las mujeres que mencionaron de una a cinco especies son 

predominantemente de 15 a 30 años de edad, seguidas por aquellas de 31 a 45 años, que también 

predominan en la mención de ocho a diez especies. En el caso de los hombres, aquellos entre 15 y 30 

años de edad predominan en la mención de seis especies, mientras que entre dos y cinco especies se 

encuentran aquellos entre 31 y 45 años de edad. En esta gráfica es fácil distinguir que el mayor número 

de menciones va entre las cuatro y diez especies. 

En la comunidad de Solferino, la curva de frecuencia de menCIOnes es muy parecida entre ambos 

géneros, con entre siete y diez especies por persona en general. En ambos géneros se observa que la 

mayoría de las columnas está dominada por los entrevistados entre 31 y 45 años de edad. La columna 

en que las mujeres mencionaron un mayor número de especies (nueve), se distinguen sólo dos categorías 

de edad, la de 15 a 30 y la de 46 a 60. Para los hombres, la columna de mayor tamaño fue aquella 

correspondiente a siete especies mencionadas, representada con las cuatro categorías de edad. 

También se obtuvo el promedio de especies mencionadas de acuerdo al género, y se puede observar que 

en general los hombres mencionaron casi una especie más que las mujeres (tabla 7.8). 

Tabla 7.8. Promedio de especies mencionadas (y su error estándar) de acuerdo al género para los 

entrevistados de las tres comunidades. 

Género Promedio de especies N 

mencionadas (e.e) 

Masculino 7.8 (0.26) 244 

Femenino 6.9 (0.31) 201 

Para analizar la relación entre la frecuencia de menciones por especie en la primera fase y ocupación de 

los informantes, se graficaron estos datos para cada comunidad, como se muestra en la figura 7.11. 
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Figura 7.11. Frecuencia (%) de número de especies mencionadas por ocupación del informante en cada 

comunidad (x ± e.e.). 

Se observó que en Kantunilkín se presentó una mayor variedad de empleos y ocupaciones que en el 

resto de las comunidades, seguido por Solferino y al final, San Ángel. Existe una relación inversa entre el 

número máximo de especies mencionadas y la diversidad de empleos, ya que en San Ángel se 

mencionaron más especies y en Kantunilkín menos. Para las amas de casa y campesinos, la mención de 

especies está distribuida de forma relativamente homogénea. 

En San Ángel, quienes mencionaron el número más alto de especies (más de 20), son mayormente 

campesinos, que como grupo tuvieron un promedio entre cinco y nueve especies, seguido por las amas 

de casa. Para la comunidad de Solferino, también se observa que quienes mencionaron un mayor número 
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de especies son los campesinos y amas de casa, mientras que los que desempeñan otras profesiones se 

encuentran distribuidos de forma más regular en comparación con las dos comunidades anteriores. 

El análisis de varianza mostró un efecto significativo del origen de los entrevistados en el número de 

especies mencionadas, encontrando un efecto significativo (F(2. 428) = 17.5; P :S 0.05). En la tabla 7.9 se 

observa que los habitantes de Kantunilkín mencionaron un número ligeramente mayor que los 

habitantes de las otras comunidades. En San Ángel, los promedios mayores corresponden a los nacidos 

fuera de la comunidad, principalmente del estado de Quintana Roo, seguido por Yucatán y otros. En 

Solferino, los originarios de otras comunidades alrededor del estado obtuvieron el mayor promedio, 

aunque muy cercano al de aquéllos nacidos en la localidad. Aquí también es importante notar que 

ninguno de los entrevistados que mencionaron al menos una especie provienen del Estado de Yucatán, 

por lo que esa celda se encuentra vaCÍa. 

Tabla 7.9. Especies mencionadas ex ± e.e.) y tamaño de muestra (n) por origen de los entrevistados por 

comunidad. Promedios con al menos una letra compartida no muestran diferencias significativas. 

Origen 
Local Quintana Roo Yucatán Otros 

Kantunilkín 5.6 (0.28) a 5.2 (1.6) ab 4.2 (1.2) a 4.8 (1.7) ac 
n 189 6 10 5 

San Angel 6.4 (0.7) bcd 10 (2.14) e 8.2 (0.52) e 8 (1.14) de 
n 35 4 62 14 

Solferino 8.6 (0.33) e 8.7 (1.15) e 5 (2.5) ad 
n 107 11 2 

Al realizar los análisis de varianza por separado para cada comunidad en relación a su origen, se obtuvo 

que al tener un número tan distinto y bajo de entrevistados para cada origen, la prueba estadística es 

muy poco potente. En Kantunilkín se tuvo un menor número de inmigrantes y la mayoría de los 

entrevistados son nativos de esa comunidad. En San Ángel se tiene una gran variedad de origen de los 

inmigrantes, mientras que en Solferino la mayoría proviene de localidades de Quintana Roo y ninguno 

de Yucatán. 

En la figura 7.12 se muestra la relación entre el origen de los entrevistados y el número de especies 

mencionadas. 
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Figura 7.12. Distribución de frecuencias de especies mencionadas (%) por categoría de ongen por 

comunidad. En la parte superior se muestran el número promedio de especies mencionadas ex = ± e.e.). 

En la comunidad de Kantunilkín y Solferino se observa que la mayoría de los entrevistados (90% y 87% 

correspondientemente) eran nacidos ahí, con un porcentaje relativamente bajo de inmigrantes (9% y 

13%). En el caso de San Ángel, por ser una comunidad que se estableció hace relativamente poco 

(aproximadamente 30 años), la proporción de inmigrantes es mayor y el número de especies 

mencionadas se encuentran repartidas de forma más heterogénea (el año de establecimiento de la 

comunidad se obtuvo de los entrevistados de la localidad, mencionado mayormente por aquellos 

individuos mayores de 40 años). 
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7.3 Interacción Recurso - Usuario 

De los 500 informantes que se entrevistaron en la primera fase del estudio, 55 (10%) no mencionaron 

ninguna especie, por lo que los análisis posteriores se realizaron con los 445 que sí mencionaron usos 

para por lo menos una planta. Este 90% de informantes, mencionó usos para un total de 97 especies. 

Algunas sólo fueron mencionadas en alguna de las comunidades, y sólo aquéllas de un uso más 

distribuido en la región se registraron en las tres localidades (tabla 7.10). 

Los usos de las 97 especies mencionadas se agruparon en nueve categorías: medicinal, construcción, 

combustible, cestería, comestible, artesanías, ritual, resinas y otros. Las tres primeras son las que se 

mencionaron un mayor número de veces (53%, 50% Y 34% respectivamente), lo que indica una clara 

tendendia a mencionar preferentemente aquellas especies que resuelven sus necesidades más básicas, 

como salud, construcción de casas, leña. Algunas especies fueron mencionadas con cinco usos distintos 

(como es el caso del ya '), por lo que la suma de todas las especies por usos rebasa la cifra de 97 

especies. Esto se puede visualizar fácilmente en la en la figura 7.13. 
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Figura 7.13. Número de especies mencionadas por categoría de uso. 
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Tabla 7.10. Promedios de VUT obtenidos durante la primera fase para las 97 especies mencionadas, por 

cada comunidad y en conjunto ex ± e.e.). En la columna derecha de cada comunidad se muestran los 

valores de mención máxima para cada especie. La última columna del lado derecho muestra los usos 

reportados para cada especie. 

* Aquellas especies sin valor para error estándar se debe a que su valor fue tan bajo que se redondeó a cero. Aquellas 
especies cuya mención fue única, y por lo tanto, no tuvieron un valor de error estándar, presentan ún (*) a la derecha de 
cada valor. USOS 1= Cestería, 2= Construcción, 3= Medicinal, 4= Artesanal, 5= Combustible, 6= Comestible, 7= Otros, 
8= Ritual, 9= Resinas. 
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Los análisis que se presentan a continuación son sólo para las 14 especies seleccionadas y los 20 

informantes elegidos por comunidad. Pueden existir discrepancias con la primera fase de estudio, donde 

se incluyeron las 97 especies y 500 informantes. 

Al analizar cómo se distribuye el valor de uso consensuado para estas 14 especies por categoría de 

edad, se observa que para ambos géneros las categorías de edad con el VUC más alto son aquéllos de 46 

a 60 y mayores de 60 (tabla 7.11). De acuerdo a la equitatividad de VUC entre edades, en primer lugar 

tenemos a Solferino, seguido por San Ángel y por último, Kantunilkín. En relación al género, los 

hombres de Kantunilkín presentan el VUC mayor, mientras que en San Ángel y Solferino las mujeres 

tienen los valores más altos. 

Tabla 7.11. Promedio y error estándar del VUC (20 entrevistados por comunidad) por género y categoría 

de edad. 

Edad KNK SNA SFR TOTAL 

15 a 30 1.4 (0.18) 1.6 (0.01) 1.7 (0.09) 1.6 (0.09) 

31 a 45 1.8 (0.16) 1.5 (0 .01) 1.5 (0.10) 1.6 (0.9) 

46 a 60 2.0 (0.15) 1.9 (0.01) 1.7 (0 .18) 1.9(0.11) 

Arriba de 61 1.8 (0.12) 1.5 (0 .15) 1.7 (0.24) 1.7 (0.17) 

Mujeres 1.6(0.11) 1.6 (0.06) 1.7 (0.13) 1.6 (0 .1) 

Hombres 2 (0.13) 1.5 (0.15) 1.5 (0 .07) 1.7 (0 .12) 

El análisis de varianza realizado para evaluar el efecto de la comunidad, la especie y la interacción de 

ambos factores en el valor de uso consensuado (VUC), mostró un efecto significativo de la especie 

(F(I3,798)= 117.44; P < 0.0001) así como un efecto significativo de la interacción (F(26,798)= 16.69; P < 

0.0001), mientras que el efecto de la comunidad no fue significativo (F(2,798)=0.49; P = 0.61). Esto indica 

que el valor de uso depende de la interacción entre la especie y la comunidad, por lo que las tendencias 

en el valor de uso asignado a una especie no muestra un patrón general en todas las comunidades (figura 

7.14). 
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En la figura se observan tendencias contrastantes entre las comunidades, por ejemplo, el ya' presenta el 

valor de uso consensuado más alto en Kantunilkín, después en San Ángel y por último en Solferino. Sin 

embargo, el xa' an presenta el valor más alto en Kantunilkín, seguido de Solferino y por último San 

Ángel. Por otro lado, el elem uy tiene un mayor valor de uso en Solferino, después en San Ángel, 

seguido de Kantunilkín. En la figura también se observa que el ya' presenta el valor más alto para las 

tres comunidades (2.89 en promedio). En segundo lugar se encuentra el jabín (2.65), seguido por el 

xa'an (2.13) y el chakte' (1.92). 

En Kantunilkín se mencionó de manera particular el kitam che' y el sabak che', en San Ángel el 

chéechém y el k'an yuuk (únicamente por las mujeres de la comunidad), mientras que en Solferino se 

mencionaron el chíntok'y el táan che'. La especie con el VUC más bajo fue el tasta'ab con un valor de 

uso consensuado casi ocho veces menor que el ya' (0.38). 
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Figura 7.14. Valores de uso consensuado de las 14 especies seleccionadas en la segunda fase. (1 = ya, 2= jabin, 
3=xa'an, 4= chakú', 5= elemuy, 6= tankas che', 7= tasiste, 8= tasta'ab, 9= chintok', 10= táan che', 11= sabak che', 
12= kitam che', 13= chéechém, 14= kan yuuk.). Las especies corresponden a cada comunidad de acuerdo a la tabla 6.1 

Para evaluar las diferencias de los datos debido al tipo de análisis realizado, se graficaron los valores de 

uso consensuado y los valores de uso total para las cinco especies de mayor frecuencia de mención en 

las tres comunidades: ya', jabín, xa'an, chakte' y elemuy (figura 7.15). En esta gráfica se puede 

observar de manera clara cómo influye la metodología y el análisis aplicado . Las cinco especies 
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presentan valores de uso consensuado entre 1.81 y 2.89 (resultados de más de una entrevista) mientras 

que en los valores de uso total se refleja el número de usos mencionados a éstas mismas especies con 

tan sólo una entrevista. 
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Figura 7.15. Valores de uso consensuado (VUC) y valores de uso total (VUT) para CInCO especies 

mencionadas en las tres comunidades analizadas. 

El análisis multivariado (figura 7.16) el primer eje se asocia con la variable localidad, el segundo con el 

origen, y por último el tercero se encuentra asociado al género. Los tres juntos explican un total del 

58.9% de la variación. Se debe recordar que este análisis es para el recurso y la infonnación dada por los 

entrevistados (los usuarios). 

La figura muestra como se agrupan las especies de acuerdo con las comunidades, origen y género de los 

entrevistados. En el centro se encuentran aquéllas que se registraron en las tres comunidades: ya', 

elemuy, chakte', jabin y xa'an. Del lado izquierdo se encuentra el tan kas che' que fue mencionado 

por ambos géneros en las comunidades de Kantunilkín y San Ángel (aunque también, con un valor más 

bajo en Solferino). En la parte inferior izquierda se encuentra el kitam che', especie mencionada 

exclusivamente en la comunidad de Kantunilkín y por el género masculino. Del lado derecho se 

encuentra el tasta' ab, que fue exclusivo de los hombres en Solferino y de las mujeres en Kantunilkín, 

mientras que el sabak che' fue mencionado por ambos géneros de esta última comunidad (aun cuando 

también se mencionó en Solferino, sólo que dentro de las últimas cinco). En la parte superior izquierda 

se encuentran las especies exclusivas de San Ángel, k' aD yuuk para las mujeres y el chéechém para los 

hombres. El tasiste se mencionó para esta comunidad y en Solferino para ambos géneros, mientras que 
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el chintok'y el táan che' son exclusivos de ésta última tanto para hombres como para mujeres. Se debe 

recordar que la exclusividad de las 14 especies analizadas, se debe a las plantas y entrevistados 

seleccionados, por lo que estos patrones sólo son válidos para ellos, por lo que puede haber 

discrepancias entre estos análisis y su frecuencia de mención (tabla 8.5). Esto sucede por ejemplo con el 

sabak che', el táan che' y el kitam che', que en los análisis arriba mencionados aparecen como 

especies únicas a ciertas comunidades, pero en realidad, al aplicar las 500 entrevistas, se mencionaron en 

más de una de las comunidades estudiadas. 
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Figura 7.16. Análisis de correspondencia canónica (CCA) para el VUC de las 14 especies seleccionadas en 

la segunda fase del estudio de acuerdo al lugar de origen, edad, género y comunidad de los entrevistados (n = 

60) . 
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También se observa en la figura anterior que los ejes para San Ángel y Yucatán siempre se encuentran 

asociados, debido a que la mayoría de los entrevistados de esta comunidad son inmigrantes de esa zona. 
1. 

SNA 10.\ 
SNA4<JSNA2 1 SNA22 

SNA 54 SNA 21 SNA 11I 
§J., .'N.', .:. SNA 123 

:-;NA (,5 SNA 1.\ t . 

SNA ]04 
SHA 55 SNA 66 

SNA 2J SNA SOS""A 25 , 
SNA 7<1 ó t:. Ó /).".\ ~<ln .• .. n¡j('t 

SNA 26 SNA 122 

KNK 161 KNK 170 

~K ~~K 9tKNK i NK 
11'>2 

IUV'.P- .t. . IeNK so 
~K ISO KNK 26 
(NI( 129 

KN K 144'> KNK 112 
KNK 169 KNK 89 KNK 11 0 
KNK 123 KN K 121k,NK94 KNK61 

t:..t/dl. & KNK 160 

Kr-." 162 
KNK. 161 KNK90 

~JI.'K 91 11 "NI( 194 SNA 123 

t~1P KJIo,. 129 t. # K1<o'K I50 

"'''''''so 
KI'o').; 26 

~iNA IIISNA22 
SNA 103 sNAós 

SNA21 ~ SNA7J 

SNAS<I SNA21 SNA49 

6> KNK 170 
~ 

SNA 125 ,. 

SNA66 SNA2S 
SNAU n$> SNA I04 

SNA13 Ó SNA26 

~ l, SNAH 

SNA50 

3 

; , 
A 

SFR49 

SFR 77 SFR so 
SFR I2 SFR42 
S FR I I 6. ~ (Lo SFR 104 SI'R91 

~ 
SFR 109 SFR 99 

Sollemo 

SFR 57 SFR 10.\ SFR 52 

SFR~~~7f, _ 
SFR 1 SFR 32 

St1(9 SI' fl.92 

SFR91 , 

AxiS 1 

St"ROO 

Eje 1= 35.7 % de variación explicada, Eje 2= 15.3 % de variación explicada, Eje 3= 7.9 % de variación 

explicada 

Figura 7.17. Análisis de correspondencia canónica (CCA) para el VUC de los 60 entrevistados en la 

segunda fase del estudio de acuerdo a su lugar de origen, edad, género y comunidad . Los triángulos 

representan los 60 entrevistados de acuerdo a su comunidad (SNA= San Angel , SFR= Solferino, KNK= 

Kantunilkín) . 
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En la figura 7.17 podemos observar el análisis de los usuarios en función de las especies que utilizan. El 

primer eje se explica por la variable localidad de los entrevistados, el segundo eje está más relacionado 

con su origen, mientras que el tercero tiene que ver con el género, totalizando entre sí casi un 60% de la 

variación explicada. 

A simple vista se pueden distinguir en el análisis del primero y tercer eje dos grupos principales: las 

comunidades de San Ángel y Kantunilkín (mucho más relacionadas entre sí y separadas de acuerdo a su 

género) y por otro lado, la comunidad de Solferino. Los individuos de género femenino se encuentran en 

la parte superior del eje 1, mientras que los hombres se encuentran por debajo de él. También se pueden 

distinguir seis grupos, de acuerdo a cada comunidad y su diferencia de géneros. 

En la figura para los ejes uno y dos, la distinción de las tres comunidades es mucho más clara, ya que se 

encuentra cada uno mucho más aislado del resto. De nuevo se puede apreciar la relación tan estrecha 

entre las variables correspondientes a Yucatán y San Ángel, y estas a su vez, con dicha comunidad. Lo 

mismo sucede para Solferino, mientras que el eje de origen o procedencia se encuentra justo a la mitad 

de ésta comunidad y Kantunilkín. Los grupos de acuerdo a cada comunidad y su origen son muy claros. 

En el análisis de la relación entre el valor de uso y la frecuencia de mención para la comunidad de 

Solferino se obtuvieron datos interesantes. En la tabla 7.12 el valor de importancia (VIu) del xa' an 

ocupa el primer lugar (29.8), seguido por le chakte' y el jabín (22.3 y 18.8 respectivamente). 

Lo anterior nos muestra cuáles especies son las que tendrían una mayor presión de acuerdo a la 

frecuencia de mención y su valor de uso. Aquéllas en el inicio de la lista serían las de mayor uso o 

extracción. Se debe de recordar que aquellas especies que están al principio de la tabla y que no fueron 

incluidas en el estudio (como el bilin kok' y el chi'it) se excluyeron para no repetir información (ver 

metodología). 
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Tabla 7.12. Valor de importancia de uso para las 47 especies reportadas en la comunidad de Solferino de 

acuerdo a su frecuencia de mención relativa (FMRel) y valor de uso total relativo (VUTRel). Las especies se 

encuentran ordenadas de forma descendiente de acuerdo a su valor de importancia (Vlu) . 

Especie SFR FM(%) FMR VlIT VlITR Vlu Especie SFR FM(%) FMR VUT VUTR Vlu 
Xa'an 103 82.4 14.0 1 2.1 29.8 Chéechém 8 6.4 1.1 1 2.1 2.3 

Chakte ' 77 61.6 10.5 1 2.1 22.3 Ek ' 8 6.4 1.1 I 2.1 2.3 
Jabin 65 52 8.8 1 2.1 18.8 Boob 7 5.6 1.0 1 2.1 2.0 

Bilin kok 50 40 6.8 1.2 2.6 17.4 Chaká rojo 7 5.6 1.0 1 2.1 2.0 
Táan che ' 56 44.8 7.6 1 2.1 16.2 Xu'ul 6 4.8 0.8 1 2.1 1.7 

Tasiste 52 41.6 7.1 1 2.1 15.1 Kitamche ' 5 4 0.7 I 2.1 1.4 
Elemuy 39 31.2 5.3 1.14 2.4 12.9 Pichi' ché 5 4 0.7 1 2.1 1.4 

Chintok ' 44 35.2 6.0 1 2.1 12.7 Chakakja'as 4 3.2 0.5 1 2.1 1.2 
Ch'iit 43 34.4 5.9 1 2.1 12.4 K 'anasin 4 3.2 0.5 I 2.1 1.2 

Tasta'ab 37 29.6 5.0 1 2.1 10.7 K'uj che' , kú che' 4 3.2 0.5 1 2.1 1.2 
Tankas che' 32 25.6 4.4 1.1 2.3 10.2 Oox 4 3.2 0.5 1 2.1 1.2 

Ya' 33 26.4 4.5 1 2.1 9.6 Pomol che' 4 3.2 0.5 1 2.1 1.2 
E'kTix 26 20.8 3.5 1 2.1 7.5 X- kabaljau 4 3.2 0.5 1 2.1 1.2 

Xi'in che' 24 19.2 3.3 1 2.1 6.9 Lu'umche' 3 2.4 0.4 1 2.1 0.9 
K'an yuuk 18 14.4 2.4 1 2.1 5.2 Pa'sak' 3 2.4 0.4 1 2.1 0.9 
Ak' xúux 14 11.2 1.9 1 2.1 4.1 Chelém, kiw 2 1.6 0.3 1 2.1 0.6 

Chaay 14 11.2 1.9 1 2.1 4.1 K'aniste' 2 1.6 0.3 1 2.1 0.6 
Laure1illo 14 11.2 1.9 1 2.1 4.1 Kantemok 2 1.6 0.3 1 2.1 0.6 
Ts'uts'uk 14 11.2 1.9 1 2.1 4.1 Sabak che' 2 1.6 0.3 1 2.1 0.6 

Laurel 13 10.4 1.8 1 2.1 3.8 Xk'anan 2 1.6 0.3 1 2.1 0.6 
Saksilíil 12 9.6 1.6 1 2.1 3.5 Akits 1 0.8 0.1 1 2.1 0.3 
Tsalam 12 9.6 1.6 1 2.1 3.5 Mora 1 0.8 0.1 1 2.1 0.3 

Jóol 11 8.8 1.5 1 2.1 3.2 Xchú 1 0.8 0.1 1 2.1 0.3 
Áanikaab 9 7.2 1.2 1 2.1 2.6 

* SFR = Frecuencia de mención para la comunidad de Solferino, FM *(%) = Frecuencia de mención relativa dada en 
porcentaje, FMR = Frecuencia de mención relativa números reales, VUT = Valor de uso total, VUTR = Valor de uso total 
relativo, Vlu = Valor de importancia 
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7.4 Descripción Detallada de los Usos Reportados Durante las Entrevistas 

Para las 14 especies seleccionadas durante las primeras entrevistas (n=500) 

Acoelorraphe wrightii. Tasiste 

En las primeras entrevistas se reportó el uso del tronco de la palma como bajareque, es decir, para 

construir las paredes de las casas y palapas de las tres comunidades. Los entrevistados mencionaron 

que esta planta se encuentra en la selva inundable principalmente; además, existe entre algunos 

informantes la tradición de cortarlo durante "luna llena", ya que permite que la madera no se "pique" y 

dure más. 

En la actualidad, algunos de los entrevistados mencionaron tener una preferencia por materiales más 

modernos, como el cemento, en vez de los materiales de construcción naturales. Sin embargo, las tres 

comunidades presentaron varias casas con paredes de este material desnudo o cubierto por una capa de 

saskab (un tipo de cemento o yeso tradicional). 

Amvris sp. Kan yuuk o Palo de Gas 

Esta planta sólo fue mencionada como combustible o leña en San Ángel y Solferino. La colecta de esta 

especie es realizada por la~ mujeres de la comunidad, ya que fueron solo ellas las que la mencionaron. El 

énfasis en su mención se debe a que es popular por prender rápido (es decir, tiene un alto nivel 

calorífico) y no humea, de ahí su nombre "palo de gas". La leña obtenida se utiliza principalmente para 

cocinar y hervir agua. 

Al colectarlo escogen todo tipo de ramas y troncos pequeños que se encuentren en el estrato bajo de la 

vegetación. Esta leña la utilizan para cocinar, elaborar tortillas, calentar agua y para calentar sus 

viviendas, depositándola sobre una estructura triangular con piedras y madera. 

Las distancias que recorren para su obtención varían de uno a seis kilómetros. La unidad utilizada para 

la leña es el tercio ó kuch, cuyo peso aproximado es de 25 a 30 kg, que al venderse puede tener un 

precio de $35.00 pesos. 
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Las entrevistadas mencionaron que con anterioridad esta especie se encontraba con relativa facilidad, 

pero actualmente su colecta era cada vez menor y deben recorrer distancias mayores, por lo que al 

hallarla se atesora y raciona cuidadosamente. 

En ambas comunidades se mencionó como madera utilizada en la construcción, pero sólo cuando no 

existe otra opción, puesto que por ser una madera que prende fácilmente, los habitantes no la 

consideran muy segura. 

Caesalpinia gaumeri. Kitam che ' 

Esta es una especie sumamente abundante, según los entrevistados y de acuerdo a lo visto en nuestros 

recorridos de campo, por lo que es popular como especie maderable, melífera, para la creación de 

utensilios, cercas vivas y para construcción. Se mencionó que el nombre de kitam che' significa "árbol 

puerco de monte", como consecuencia del olor tan peculiar que despiden sus hojas, lo que recuerda a 

este animaL 

Es especialmente apreciada como leña y material de construcción; su tronco se utiliza como fuente de 

combustible y para postes, mientras que sus hojas se frotan en las axilas para quitar el mal olor a sudor. 

Como fuente de leña se incluyen todo tipo de ramas y troncos de árboles, que se utilizan para cocinar, 

elaborar tortillas, calentar agua y para calentar sus viviendas. Los habitantes que deciden comercializar 

con los excesos de colecta la venden en tercios en $35.00 pesos o en triciclos (3 tercios, 

aproximadamente). 

Caesalpinia gaumeri es una de las especies forestales de mayor preferencia por los habitantes de la 

comunidad de Kantunilkín, debido a que es poco resinosa y de combustión lenta, además de ser de 

crecimiento rápido y con área basal grande. En esta comunidad se mencionó como especie leñable, al 

igual que en Solferino. 

Algunos de los entrevistados de la comunidad de Solferino mencionaron realizar el corte del kitam che' 

bajo una "luna llena", con la misma creencia de evitar que la madera se "pique" y dure más. Una vez 

cortado el árbol, se utiliza como orcones (postes principales que van enterrados y con horquillas en la 

parte superior). Las ramas de menor tamaño se cortan y dan forma para utilizarlas como winkil che' 
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y hi 'iles (palos sobre los cuales van a estar colocadas las palmas de xa' an para construir el techado de 

la casa y palos que atraviesan transversalmente los anteriores, respectivamente). 

Exostema mexicana. Sabak che' o Palo de Rosa 

En la comunidad de Solferino la corteza del tronco se sancocha y la infusión se utiliza contra granos y 

salpullido, mientras que su uso contra hongos también es muy difundido. Su madera es muy utilizada en 

Kantunilkín y San Ángel como leña debido a su facilidad para prender y por que no humea, por lo que 

se utiliza para cocinar y elaborar tortillas, sobre todo. Su uso es popular durante la elaboración del plato 

típico piib, puesto que la madera produce brazas bastante duraderas. También es una planta útil para la 

construcción de gallineros y casas dentro de Kantunilkín, pero su uso es escaso debido a la baja 

abundancia de esta especie en la actualidad. 

Guetarda combsii. Tasta'ab o Verde lucero 

Esta es una madera suave que se encuentra con frecuencia debido a que coloniza después de disturbios. 

Su tronco es utilizado en Solferino y Kantunilkín como oreón (reportado con un pie de diámetro y un 

corazón de 15 cm, mínimo) y balos (travesaños) para la construcción de casas y postes; algunos 

entrevistados mencionaron que se debe realizar el corte bajo una "luna llena". 

Las mujeres de Solferino y San Ángel lo reportaron como buena madera para leña debido a que tiene un 

crecimiento relativamente rápido, además de que lo encuentran con relativa facilidad. 

Harpalyce rupícola. Taan che' 

Esta fue una especie reportada como material para construcción en las localidades de Solferino y San 

Ángel, aun cuando en Kantunilkín también la conocen. Los habitantes que la reportaron dijeron 

utilizarla como oreón y balos, después de cortarla bajo una "luna llena", dependiendo del usuario. En 

Solferino se reportó como especie para leñar. 
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Krugiodendron ferreum . Chintok' o Quiebra hacha, 

Árbol mencionado principalmente para uso medicinal y en la elaboración de mangos de hacha. En 

Kantunilkín se utiliza para el mal de riñón, mientras que en Solferino se reportó para este mal, para la 

reuma y la disentería. En San Ángel se utiliza para el mal de riñón sancochando la raiz (en las dos 

comunidades anteriores se prepara de -.la misma forma). Aquí también se utiliza contra la diarrea 

sancochando la cáscara del tronco. Esta especie se conoce por tener una madera resistente, dura y 

versátil dentro de las comunidades que la explotan. 

Cuando se sufre de dolor de riñón (oliguria) o "piedra", se sale al monte en busca de este árbol. Al 

hallarlo se escarba alrededor de su raíz y se corta un pedazo, que después se sancocha y se bebe el agua. 

El uso de la corteza se reporta para el mismo uso, con la misma técnica de extracción y aplicación. 

En la comunidad de Solferino, algunos entrevistados mencionaron tomar el té de chintok' con la ayuda 

de un popote, debido a que la infusión es muy fuerte y puede lastimar la dentadura. También explicaron 

que la razón por la que casi nunca cortan este árbol para madera, es por que tiene un tronco tan fuerte, 

que puede hasta romper las hachas en el proceso, y de ahí su nombre. 

Lonchocarpus guatemalensis. Chakte' 

Especie reportada como combustible, maderable, melífera y para cercas vivas. Su tronco es mencionado 

con frecuencia en las tres comunidades como orcón en la construcción de casas, palapas y gallineros, 

por ser una planta de madera dura y con mucho corazón. Algunos habitantes mencionaron su 

preferencia por esta especie para utilizarla como balo (postes que descansan sobre las horquillas de los 

orcones y cruzan horizontalmente la construcción). El proceso de elección del árbol que se va a tumbar 

consume mucho tiempo, debido a que los interesados deben de adentrarse más y más en la vegetación 

para encontrar individuos de buen tamaño. Estos se encuentran únicamente en el monte alto y el corte 

se realiza en "luna llena o grande". 

Aquellos que la reportaron como especie favorable para la leña (Kantunilkín y Solferino) dijeron que se 

debía a su crecimiento rápido y que no humea mucho al quemarse. 
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Mosannona depressa. Elemuy o Yaya 

En Solferino se reportó como especie utilizada para construcción. Los pedazos de madera de este árbol 

se cortan para crear los hi'iles y enguanar la casa. 

Su uso como leña es común debido a que es una especie relativamente abundante y los entrevistados 

mencionaron encontrarla con facilidad. 

El uso más común y de mayor mención es como planta medicinal. Cuando alguien en la familia sufre de 

oliguria o algún mal de riñón, se sale en busca del elemuy al monte. Al hallarlo se sigue el mismo 

procedimiento que con el chintok', escarbando alrededor de la base para extraer un pedazo de raíz. Esta 

se sancocha y se bebe hasta que el paciente sane. Algunos la reportan mezclada con x-tok' aaban 

(Eupatorium odoratum), para sanar los mismos males. Las tres comunidades reportaron su uso: en 

Kantunilkín se mezcla con chaya y pelo de elote para el mal de riñón, o algunos solo sancochan la raíz; 

en Soflerino se utiliza la raíz sancochada, mientras que en San Ángel se mezcla con cordosanto 

(Argemone mexicana) para la expulsión de piedras. 

Algunos entrevistados mencionaron utilizar las hojas de esta planta para bajar los niveles de colesterol. 

Las hojas se ponen a hervir, y después se bebe la infusión regularmente. 

Habitantes de Kantunilkín mencionan que existe una variedad de elemuy negro y otra de color blanco, 

dependiendo por el color de la raíz. Estas últimas se guardan debido a que no se pudren, permitiendo 

tener remedio para futuras ocasiones. 

Manilkara zapota. Chicozapote, zapote, chicle o Ya' 

Esta fue una de las especies de mayor mención por los entrevistados, debido a la gran diversidad de 

usos reportados en el presente estudio: como planta medicinal, su resina para la fabricación del chicle, 

para construcción, en la fabricación de artesanías, comestible y combustible. Para este último uso solo 

se mencionó en San Ángel, pero solo recogen aquellos pedazos que se encuentran sobre la tierra o cortan 

ramas pequeñas. 

También es reconocida por ser una de las mejores maderas duras para tablas, horcones, Vigas y 

cuartones para casas, así como postes para alumbrado y muelles en el poblado de Holbox. Los muelles 
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construidos a partir de zapote son populares debido a que los troncos no se pudren y sus troncos llegan 

a medir hasta 10m de largo. 

Se acostumbra ir a buscar al monte alto en luna llena a los individuos de mayor tamaño y diámetro para 

poder utilizarlos como arcones o postes. Los sitios turísticos utilizan mucho los troncos de esta 

especie, ya que no se pudre y da un toque rústico a la arquitectura. Algunos de los entrevistados de las 

tres comunidades dijeron que al tumbar el monte para la milpa, es una de las especies que se deja de 

manera intencionada. Dentro de la comunidad de San Ángel existe la prohibición de cortar esta especie, 

con la intención de dejar individuos en pie para la extracción del chicle, por lo que las extensiones de los 

zapotales y sus frecuencias son altas. 

En el rubro medicinal, se reportó en las tres comunidades como remedio para aliviar dolores 

estomacales, como astringente, contra la diarrea, parásitos y lombrices. 

Este árbol se utiliza principalmente para extraer su resina, conocida como chicle, que se extrae por los 

chicleros por medio de incisiones en la corteza y ramas principales y se vende a intermediarios como la 

base para este producto. Las explotación de árboles para obtención de resinas en la Península se 

remonta al año 1916, pero los entrevistados, y sobre todo aquellos que desempeñan la ocupación de 

chicleros, mencionaron que debido al marcado decremento en la producción de chicle, su ocupación es 

cada vez menos remunerada. La mención de su uso como fuente chiclera fue principalmente en San 

Ángel y Solferino, donde residen la mayoría de aquellos que se dedican a chiclear. Su fruto es popular en 

la región por su sabor dulce. 

Metopium brownei. Chéechém 

Reportada como maderable, tóxica, medicinal y melífera. Existen personas que reportaron abstenerse de 

usar esta especie para leña debido a su toxicidad al cortarlo. Al realizar una herida sobre el árbol, 

inmediatamente expulsa una sustancia que al contacto con la piel la quema de forma inmediatamente. 

Localmente se utiliza la savia del chakte' (Bursera simaruba) como remedio. 

Las comunidades de Sol ferino y San Ángel la reportaron como especie leñable, así como útil para la 

construcción (como arcón o para poste). En la segunda comunidad también se construyen tablones a 
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partir de su tronco. En épocas anteriores, servia para fabricar durmientes para la compañía ferrocarrilera 

del país. 

Pilocarpus racemosus o Tankas che' 

En Solferino se utiliza contra el mal de viento (cuyos síntomas son la afectación de los nervios, falta de 

sueño, fiebre, dolor de cabeza y cuerpo, debilidad y diarrea) y en los bebés al construir pequeñas cruces 

con la madera de este árbol. En San Ángel, la raíz se muerde o se sumerge en alcohol para frotarla en la 

cabeza y quitar el dolor en esta zona, aunque en Kantunilkín se agrega ortiga cocida para aliviar este mal. 

También se reportó el uso de esta planta para combatir las ronchas (al machacar un pedazo de raíz con 

alcohol y colocar sobre las ronchas), el dolor de muela (al masticar la raíz) y la diabetes (en forma de té). 

Piscidia piscípula. labin 

Esta es una especie con una gran diversidad de usos: medicinal, forrajera, combustible, maderable, para 

ritual, melífera, ornamental, para utensilios, construcción y fijador de colorantes, siendo una de las 

especies con mayor número de usos reportados previamente en la Península. En maya jabin significa 

"árbol que atrae el agua" y se puede localizar fácilmente en la vegetación debido a que tiene una 

frecuencia de aparición alta. Esta especie es una de las mejores maderas, por ser dura. 

Al hacerse un clareo para la milpa durante la roza, tumba y quema, ésta es una de las especies que se 

dejan como tocones, ya que los entrevistados de Kantunilkín y San Ángel la reportan como de la mejor 

calidad para tablas, horcones, vigas y cuartones para casas. Su tronco también es utilizado como oreón 

y balo en la construcción de casas, ya que es la madera dura más común, pero es de lento crecimiento. 

También es la planta más usada para leña en las tres comunidades, ya que prende una brasa bonita y 

duradera. Su uso es muy popular pára cocinar el tradicional piib y las hojas sirven para adornar la mesa 

de trabajo del aj-men o curandero durante ciertos ritos. En Kantunilkín se reportó el uso de su ceniza 

como blanqueador en tiempos remotos, ya que en la actualidad ha sido remplazado por los productos 

con cloro. 

Medicinalmente, en Sol ferino se reportó como remedio contra las cortadas, mientras que en San Ángel 

su resina se utiliza para cicatrizar heridas. 
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Sabal yapa. Xa'an o Guano 

Con las hojas de esta palma se fabrican escobas, techos y camas, mientras que con los peciolos se 

construyen gallineros. La mayoría de las menciones en las tres comunidades fueron casi exclusivamente 

para el cobijamiento de casas y palapas, lo que tiene como consecuencia una disminución en su 

abundancia. Esta es una de las especies que se deja de manera intencionada al tumbar el monte para la 

milpa, debido a que tiene una multitud de usos distintos: medicinal, cobijando casas, comestible, 

artesanal y escobas. 

Se reportan dos tipos de variedades: la "bayal", que crece en el monte a la sombra de árboles de mayor 

altura, lo que le permite a sus hojas ser más flexibles; la segunda variedad, que se encuentra en la milpa, 

al estar expuesta a mayores cantidades de sol, presenta hojas más gruesas y de menor flexibilidad: es de 

tipo más tosco, sus peciolos se rompen fácilmente y se pudre con mayor rapidez, por lo que no se 

utilizan a menos que no se encuentre la otra variedad. Las hojas de guano se colectan en bosques 

primarios y secundarios, teniendo cuidado de que al cosechar la planta, el cogoyo se dañe. Se deben 

dejar entre 4 y 5 hojas, para que dos años después (mínimo) se pueda volver a deshojar. En la 

actualidad, debido a la alta demanda, la gran cantidad de gente que no respeta el proceso de cortado, las 

grandes distancias que se deben recorrer para encontrar guano de tipo bayal y la dificultad para 

conseguir transporte para la carga, la mayoría de la gente prefiere comprarlas cuando se necesitan, con 

un costo de alrededor de $1.00 peso por hoja. 

El guano también se utiliza en tradiciones para adornar a los santos en el día de ramos y para adornar el 

piib. El papel de estas palmas en la economía de las comunidades analizadas, así como su manejo, han 

cambiado a lo largo del tiempo, particularmente en el último siglo, como resultado de una serie de 

factores interconectados, como el incremento en la demanda de hojas de guano para cobijar las casas de 

una población creciente y el aumento de sitios turísticos en las poblaciones aledañas al sitio de estudio. 

Esto ha ocasionado una disminución drástica de la cantidad de palmas de pie, al ser cosechadas 

intensivamente. 

En los potreros y milpas, las especies de guano se dejan en pie al momento de desmontar. Esto se debe 

a que aún después de la quema, los individuos se recuperan poco después de un año y proporcIOnan 

sombra y hojas a los dueños del terreno. 
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La mayoría de los habitantes de las tres comunidades se sigan utilizando básicamente materiales 

tradicionales en la construcción de viviendas, como la palma de xa' aD para cobijar sus techos. Sin 

embargo, las entrevistas coinciden en una preferencia mayor por materiales de construcción más 

modernos, que remplazan a los tradicionalmente usados. Esto, con relación al guano, se debe a la 

creciente escasez y dificultad de encontrar esta palma gracias a su nueva popularidad en centros 

turísticos como palapas, así como la relación con el cambio cultural de los habitantes. 

Los habitantes de Kantunilkín reportan que si el guano no se corta en luna llena, las puntas de las hojas 

se abren y duran menos. 

Para las 14 especies seleccionadas durante la segundafase (n = 60) 

En las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos para las 14 especies seleccionadas en cada 

comunidad (tablas 7.13, 7.14 y 7.15). Como se observa, existen especies cuyo manejo presenta 

consenso; sin embargo, en cada comunidad se tiene un manejo particular para alguna planta. 
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Tabla 7.13. Descripción detallada de las prácticas de manejo asociadas a los usos de las especies 
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permi"l al Cumisariad., T-I"II 

)ucxtlWXión 

l.cjaniay dpermi:oo del 
Com~rera'u 

cx tracclÓn 

p.It i~ hor..ptux.. .alliM:f'QS colocan almIodof del . all".ero 
allICr_raIm.muyeK-Ul,lIC 
pnc ficte UCilizar oln... C$flCCic. 

Se debc de abrir brc:eha y 
teQtIt nde pal"ll ~U 

eXlnCCión.adan.U:dcc:star. 
.ran distanc: i. 

COMlnlCCiOn (vi.... H.y que ir. buJcattQ • • brir bnw:ha. 
SM y ae lqIOI"IM muellc: , CefUS J*""I con h.dlll en~ lte~ u Cualro rc:ntlt c.amionc:s.. .... ariu. yeottarlo. En 

.. .-los irtdivid_ en ,.,..oo. Oft:UM' JI'O*' . cuando «onslnly-c en individUOl.latÓIl ilCmIn. en anlclI iIC II-..t. hacha. .ho"'!Ie u-s twilllicas no lo po:latt J'IfII d.ric 

S. CA 

s.e 

s.e 

ñ.~· ~SM7~~I:"~~==~_~~~-+---=~~.=UL) ---+~~=M~~~=.~--~I"""~"= ... ~-+~,,~~~u=oo~~~"~~~~~,~, ~m~~~~~.~~~I~:~~'~~~=· =~~CiM~~~----~~~·~~=·.~N~=·~. ____ ~~~· ~, .~m~;,~m~Wri~S,=~~~=~h7~~)~~~~s~~.oo~:1-~s,~e~ 
V.-los UtdivJd_ en WI ~io c;ad¡¡ Iru siempre. ellUpkl en unaD' petmllll COI'i hactlll lo que ,.,.. .. ~ lIc: utiliza hoy en díl bu.-rlu. adcmá5. K prefiere 

ioI~idad tallo Ie"" ycarbón di.... tpocadelluvi.., tardromcd:i.h!npotaen:: io pul l~ papi y rnamá r-tlICOI'iA"\KcÍÓII S. A 

yo' 

(l()lUlrUCC:ión(muc:llu. 
banqui1Ol, "ila y 

~ncu) 

dillCllttrla.diam:u y 

""'"""' diam:as, bljll"coIC5lcml, 
diael\teria 

ochooreones 

unpodKilo 

tuandoCOfl5trllyt:en COI'ihac.haentn:Jo" y lardal'i2 
1_1Icr¡a aemansCQ Iodod proeuo 

ahor •• utilizanRmediosal0p6tioo 

ahora. utilizan rc:m«tio. aJ0p6tioo 

bult&l"1o, brccha.tamionc, .... ario. 00....,.. 
Se machaca y l.dcjocn.,1III u ... hon y 

-~, 

La RsinalClIliliz.a GOmoranodio~ 
la diKllIcIÍ. en fonna de tt, tnicntru que 

familia 
.naeJ :oc~ .. ahoJnu(jen 

..cda YrruhibMlotllarlu 

H.yque ir. bwitarto 

Iliempre,CxccpkllDll klatMIpamenfOStbitleros )'lItuino.dWdeaporblj.end paRla~dec"dea.. M~ddtlliclc)'ll no lan 

s.e 

~ de lluvia nrian la d..-.ciÓtl mm;ado proocso distita~ Y más CIOCIIIpkjo tNdm» y do fuc:ttc: S, e 

SM. Se RpOf1Ó 

oomo" ... espocic 
ettaaY',1M 

dis&lllci .. _más~ 

a:::r~~1 :;. 
_zonatonOCid. 
cornoOtc:nt ....... 

t..k_ cM' 40 km de diseanci. 

c:omuciblc 

doIor dec:abeza,mal 
"icnco.trvzdcnilioscn 
hamKlJIlIncuidarloa. 

::t:.~":."::, ;::0:: 
.. pansa ,.,z 

..... ,. 
_""po:rwMton~ FnICo. pd. y . GOn"IC. T.mbien le: GOmlll'lidad y 

ea tpoc.adc fh40s Iud. do~ minutos dabo...,. mermeladas _, 

Se ROqUic:rc d IDO de rn.Khck Y I .... do, rupedo o rnKhaudo y toa 

norw.ImcnCc. tarda un dÚl CQ alGOhoI ac Crotaen l. frcnIc. úaandou 
ir ano DO' buxatio y tnIoc:r1o dolOf dc muelas, Slelllucn.le OacChItpI 11 

de ,-uelta ahoratNZputlrlifto~ca.'¡nolC_ ,./z abud. y """,, 

Sumamente lejos. pot lo que 
dtiem~i",·atidocn 

buiatlo, y eooolltlaoo. n 

Se n::pon. que: eJCÍiIIen ... rio~ 

SM . Se I'qIOftIque Se requiend IllIOdc machcle y indi .. id ....... pcro._.tlIn 
ui .. vwi", tlllllldo • ..,fredc IIOr"IMlmenteacLlrdllundlacQ ~ySIIICothado. Pan distaneia,porloquccl 

illdi,-idYo. po:ftI. ptedru m riAún y ... ún,...... ir uno -ato. bY.:ario y ltKtIo in~xi(.ICÍÓft ac MntOeha paR qua. Iu tiempo invertido en ~o 

s.e 

s.e.A. 

... , I-="'~'~-~~=·--==~.f~~'~~=~r~~.~==~~~«ww~· =-~="~·,,,~"M~t-~~===~==~1--__ ~~~.~~~w~ __ _+---------------1--~roK~.~·~~~~==~~~d~m~I~_fw.~.~·lia~'7-=;~~~~Q~.=~~~~~~~~~~~~s~,e~,A~.~ 
50 ~vid_ pan .mi.M. viendo. 

~üilely 
willlr:ithb)yc:abodc 

"""'" 
f.IOMlnIetiOny tuando.~ .toNyaepollll'ide-OO./. olIU~nu, 

uno ~ eabo de Y K COI1a al tu.. ac prefieRa otras especies pan toa~. Cebo de __ JC OOÑ; del parí. •• 10, 
hKhII 1'- QOIIhachaaccortaA enlrUdiu COM1nUióft -.nallo~.a.ronna y .lij. hermanoll 

l.ej.nla.hayquebux.arto. 
abrirbrccM,mllafflete)· .....,., 

.. tolo indi .. iduo ton hacha Se RporII tomo CX.-J y por 

s,e 
_.dw· r-~~~-+_~=~=-r---~~=---__ r-~~=u~-+_~~~·~"~==-r~~==~~~"'~OO-== __ +-______________ 1-________________ ~~~.~, .~~.=~~'o~m~=· ~'~.~~moo~~~o~~S,~A~ 

S M. Sctepof\l 

SM y aercp.nta 
eumo.bwtdanaeen 

10,-

SMyllc:rqort. 
w molbundanll:ell 

IIWI'iI laIlo 

SM. lby .. .nu~ 
illdh·iduo.IlIpero. 
ciel1Oa:kil6mclroll 

!Ut_dH: ' dc:dirtancia talkJ 
SM . llayl"lri o~ 

individüOllperu. 
cic"">lI1:ilómclm. 

dc di~lIIK i. hoju 

SM. II'y l"lnos 
.ndlndltO' pcrua 
c lC""'l1:ilómc:lIo~ 

dediJtanCia .... 10 

" .. 
G<1fl'IIrUCCiÓl1(balo, 

winláchcl) 

_ ,.,j . peno ... tarda IRS 

cllllndollC....cnill mi"llkn 

un1Crcioo12 SclltiliulelcAa 
!rboIcs ckl&adol llic:mpR. meno' en 
.,.,-.tonS(ruui6n tpocadell" .. a.P.,.. 
y lCc.a.mbiaQt.da GOlI.'llntCCiOnaehate Unj 30loindi .. ¡duotanll6hn 

.. aIIo~ el corte: en IlIlIlIlIcna con hactlll 

Se curta cu."d .. ae 
.... con:ollf\li rU/\l Sisc:euenl.lCOflltesoeUltm 
CI.\a. Debe Kt enn hombnts. c.un hacha • GOrII/I 

Jt.los lun.llen. 101 l1u ir¡¡fi .. idw, cn UQdi. 

IO.1 5 ltnllquilos 
wQ~lf\lOt ión{p<J_el', C\IIndo,ton:ollnt~ 

In"e.tins, bIj~UClI ) o hay que c.ambiar IllnIllcnl 
Un.,loindi .. i<!utll.lrdaundi. 

tonmachcle 

GOnltlIel ... do:" euando!le nocaill 110 lmpor1l 
una ... lll f'Cr.'Ioo.llro . 15 

minul.>lI 

Se diu que IuhojaporXl"Ian 
1lI\I'1l.'11,ayudanal"¡lIo.quit.riela., 

ftXIthu. EMt le _hachan Y le bIAs 
.1/bAo ton c:slII 11l1li. Pan! q ........ ,..,S 

o alpullido, • ". el miSllKl 
aI.unos combilllll el ubak CM ' con protedimic:ftto. ~1Ie c.mbiéll pK.dc 

otr .. , planll.~ ... ton l. conca. abuel. y mami 

mami,.buell y 
pel.dn ami.o, 

Cuando x utiliza par' G<ln:oll r\lCtiOn se: 
pel • . Pva wmbetir el m.1 olor t au.'IIIIk, 

.b.lcl ... miIUIY 
.. icndo 

c~muyatl.w. por lo que !le 

debc illvenir mldlotiempo 

Sc:rcportaquc: hay mucho 
~.unqucal,ulI<l~diecn 
que: cslcy'llOxclICUoCnll"ll 
mi., qlle I .. .n,,~ kilómetros 

dcla comunidad. 

llrcntldclnc\c 

por d audos. le frolan las hojas ell 11 Disllnei .. broch .. I;emp> 
Ull"lldcl ... . JÓlu pepi )· .mi'05 Invertido 

abuel .. mlmí. 
lho"'I"elien::Qdc~ • frlltanIas hojuc:onlr.l.wl. paroi di.'otIInci. 

Ae tualmente. ku enlt~,,,¡5Iado~ 
UII k rClo c;ad¡¡ In:. ,icml"e. excepto en una " .. t. pe,," .na con _ha reJll'naron 110 ulil ilaf le"". 11"1 en 1ln\1,""'VlCndo,. 

S,A 

S .. e. A 

S. C 

s,e 

, ... dias lpocadclllNi... larda mc:di.hor.potlcrl: i.. di •• ~fic:reiolc:"-uf. .bucl. K I"clicn:patlIttlfl.trut:t"..... S. C.A 

* SM Selva Mediana, SI Selva Inundable, S Sustento, C Comercializado, A Almacén. 
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Tabla 7.14. Descripción detallada de las prácticas de manejo asociadas a los usos de las especies 

seleccionadas en la comunidad de San Ángel 

Blolot:íl 

SM. Se reporta en 
gr..odes C&ntidadc:s en 

P.", 
ulUluda 

Jahln los alrededores tallo 

y. ' 

taakls .... 

SM. Se: reporta en 
¡¡randes cantiJades al 

lo.aln:dcdores tallo 

SM . Se reporta en 
glVldc! cantidades en 

los ,Irededore:s cOltal 

SM ylCrCJlOf1bcomo 
una crpcctc .bundante, 
pcro I Brw1 distancia. 

SM y sc repor1b como 
una crpccie: .bunda.nle:, 
pero I BfVldistancia. 

SMy serc::pof16como 
una CSPOCK abundante, 
pero agf1lll distancia. 

SM. Se tq)Ortan varios 
individuos de BIVI 

tarollllo pero. cui 10 
km de dlstancia. 

SM, Se reportan vario, 
individuos de 1rM. 

IIJnaI\opero.casi JO 
km dedlstancill 

SMhay gTWIdes 
manchonc:s pero a cierta 

distancia 

SM ha)' &rmdcs 
mlnl:honc:spc:ro.ctc:rt. 

CÜIlanc:u. 

SM hay BTWldes 
manchones pero • cierta 

dillancu. 

SMhay,,.,des 
manchones pero • cima 

hojas 

hojas 

peciolos 

taI'o 

tallo 

tallo 

CÜUncia fNkl 

SMhoy"""",, 
manchones pero a c~ 

dilllncia hoju 

SMyorillaSI "" 
SM y hay mucho como 

clnaM)' 12km 

kanyuuk 

SM )' luIy mucho como 

.'Ian 

SM 

s, 

.. 1\0 

tallo 

tallo 

U~. 

C.nlld,dy 
rn'cucnd , 

"'hneJu (cun quien, Mudlnuclonn en el 
C".ntlu como,culnlulard.) mlnej., 

siemprc, cX¡;.:pIO una 110 111 pcf!lOlUI con 

Fumk de Probkmu u n:,tr1cdun~J 
'rn:ndluj~ (1l 1'1 'H~JO M~rud() 

un l.en:io clidil en Cpoi.:I do.: hal;ha uudtl moji.. h011l 

lUtlig05 , 

vientlo, 
fam ilia 1"'" lrcs tlias I1UYIa.~ pOI terc io S,C , A 

enlll: tres o 1IIa.~ se: tani¡¡ 

6 on:onc~ poi un diu. Se ulilLZII hKhll papi, 
ron luna llen¡¡ pebulo )' cortado .buelo~.bnt brct-t.. Y lnl.~por1.llrJo s,e 

la cor1aa:sc:coloc. !!Obre: a.. 
siempre: que: lIC UIIII. ¡wia p:rllUnll con IIhora se utilizan rc:mwio~ herida)' le: sujca con un .buc:la, 

un pc:d1Icito nc:caitc h1Iclul taro. 5 minutos como IIlcohol y algodón trllpo. mllln& 

Aproxi. 22tX:I 
porctil. Se: 

cambianclda 
15afios 

10(1 hojlli 

númc:mde 
pcciloJ _"d 

uunlll'lo del 
gallineros gallinero 

construu:ion (poues, 
pelapu do. pilOJ, 6 OR:ones por 

vigu) 

construcción(cuu. 
plllapu y muelk::s) 

ditcnk:ria, diam:as Y -
elude y discnle:ria 

comestible: 

bajardc:: peso y 
diarreas 

dolor de: ubc:za, dolor 

Wltcn:ioc.adl 
ttc:sdiu 

7 ortones por 

unpc:dKito 

unfrulD 

de: muela, mal viento, un pedazo de 
cruz para. niAos, reuma ralz 

piedra. .. riMn, 
construcción poquito 

SO individuos .... 
COfl!ltruc;cK)/l (jiles y ronstrucd6n y 
winl:.ichts) y cabo de: W"IO para Clbo 

hadUl de:hKluI 

1 .... 

Sedc:shojala 
planta con luna 

I\~ 

Se dc::shoj. , se SCC1I duRntc 
ahoTl l. ,ente: los compra do. o tra dlas, )' 

Se: con. ron m1lChctc: en IUBar de ir por dio, posteriormente se !eje: d 
entre cuatro o cinco Otros prdiCfen d techo t.c:cl'IO do: a.. C1lSl (tasdando 
pc:r:co1laS en dos días de laminll de: 2 .) diu) 

ylcasi 00 se usa do:biUo I 
cuando se sale 11 Se: COrtl con mochete: en jrn;n."TTlCllto en hllllUN.:1l.'I v Se cortan 11l.~ hoj., r x 

coloatn una !!Obre: otrl 
rormando WI colchón 

chiclear y:sc: oos horll5 disminución tic ilw.lustri~ 
olvidó la hanutca aproximadamenl.c: chielen 

al ~ un. palllUl mu~' Se: rortan los pcctololl de: 1M 

con IUnllkM 

Se corla con m1lChc:1c: en OCUM, se: prcfiCJ"C util izar ha';" y se colocan alrcdc:do 
una hoTl aprox otras espcttcs delgallinc:fo 

Entre: tra o mis se tardli 
un dia. Se utiliza hacha 

O motosicrn 

c:s muy prc:ciadaCfl 

pelado Y cortllJo 

siempre, excepto una .,a. pc:r1IOna con collSlr'ul;ción por lo que: 
en época de: hacha tardI media hora fIIlII vez se utiliza hoy en 

lluvias pork:rt:io diaparale:!\a 

con IW\I IkM 

Entrcttc:s o mib 
individuos se: taro. un 

dil. Se corta con hacha 
omoto.ietTI 

Es una cspc:.cic CfI voda, 
por lo que: c:sli prohibido 

talarlo , Aquellos 
individuos xcos si !le: 

puedm utilizar. Por lo 
mismo, le prdí~ 

chicleado 

PliTlconstrl.k:ci6n se 
prdi~pc:t.do . Lare:sina 
x pone sobre: la cortadl 
para ayudar. IU mejor 

cicatriu.ción. 

La corteza se utiliza como 
!,1M .,11 pc:nonI con 
hKhlltanla 5 minutos 

ahora le: utilizan remedios rc:medios pll'l1a cüxntc:ria 
noimpoc1l aIop'ticos y diarrea en fonna de Ié. 

La resina se utiliu como 
remcdioparaladiscnlaia 

CII rorma de: tt, mientras qu 
P-Tla..ea..bor.::iOndc: 

lUnigos, 
viendo a 

olBs Sc::dc:bcdc Ibrir brecha Y 
J'I'Cf"C"'U, I'O'Itar flc:tcpull su 

P-P', abuelo, c:xtr.cctOn, adc:mis de atar 
hc:rmaoos I XlVI distancia 

Se dc:bc:de: Ibrir bredlll. y 
chickanOO, m"ltar t'kle: plllI su 
comp4li\c:ros e:xtracción, atkllUis de cslar 
de trllbajo 1 K\'VI distancj¡¡ 

popó. 
abuelos 

amigos, 
viendo, 
familia 

Sedc:bcdc: Ihrirbt'"echay 
renlarIlctepilfllsu 

e::\1racclÓn, lIIkmis de o"tar 

I gran distancill 

St:pic:rdc:ticmpoicndoa 
huxatlo, cortarlo, Ibrir a.. 
bRlclul,YraJwc:I flcte. 

admtu, se: encuentn I gran 
distancia 

Se pic:rdc: tiempo icMo a 
buJculo, cortado, loor 11 

amigos, bm:hII. y rentar el Oetc, 
viendo, ¡NIpá .dc::mU, sec:ncucntrlllgrl1l 

tJos distancia. 

Se rqJOr16quc:c:xistcn 
,randes manchones pero 
kjos. Durante: la sequia 

postc:riur.1 hUTICAn 
Gilbcrto,sepc:rdicron 

muchos individuos por lo 
amiIOS. que: a.. mayoria de éstos "'" 

viendo, ~ jOvenes. 

Hay que ir. b.ucafto 

Scrt:pOr16que:cxistcn 
lrandesrnanchonc:spc:ro 
lejos. Dwante la sequla 

siemJU, excepto 
en q,ocl de: 

lluvias 

los campamentos 
chicluo.varlanII 

duraci6n 
ya cui no x chiclea por chic~ es un proccIO distinto chidcros y 

posec:rior I1 huracan 
Gilbcrto,sepc:n!ic:ron 

muchos individuo. por lo 
que: la IMrOfÍl de: ésto. son 

jOVCflCS baja en el mc:rc.ado y más compkjo tio 

W\II .,a.. permna con Fruto se pcla y secornc. toda la 
alépoc.lde rnachc:te tarda dos T amhltn se elaboran comunKiad y 

frutos minutos mcnnct.das familia 

Hoju se prq:Mnn al forml 
una sola penaN! tarda ahora se utilizan remedios de: tt para Njar de pc:5O Y 

no importa tra minutos alop'IKos dianc:as rruun' y pIIpá 

distanciD de la comunidad, 

S,C 

s,e 

S.A 

S.C 

A. C 

s,e 

S.C 

Se extrae con machde y 

lún cuando !ICII en ,\'VI 
abundancill(aprox. 21 km} 

Adc:m's,aedc:beSlbc:r s.e,A.Se 
setania. Debido I SUC3CllCC2., IC ha Lar.i1.lCraspay K frota la amilOS, 

vK:ndo, 
famili • 

donde encontrarlo. Si venden 2 
,uuwIo lo 
necesitan 

aproximadunC!\k: dos incremc:ntado su venta en fralte: con akohol o con 
días de viaje ferias IICIII hirviendo. 

.J,Wen va ~c:;-r y lo ve:, 70;:'~ 

cuando lo con m1lC~ como en 
nc:ccsitan doshoras.,lo, scvcndc:nen rerias 

anUlos, 
sancochado con hojas dc: viendo, 
chaya, y cI.'fCara de J*pI familia 

se corta y lICpdll/ldc: 
lICuerOO a 'a construcctOn. 

llfTliBO~, 
vicnOOa 

elbo de hacha le: co!1a del pc:nonas, 
l.'Uando se: 

construye: y se: 
cortaenlufUI 

II~ 

con hllchl se: cortan en se pre:rlCl"Cll otnas especies tamano dc:.~, x o. p!Ipi,lhuclo, 
tres dias pana corurtrucción ronna y !C lijl hermanos 

amigos, Se pucdc:n encontrar varios 
con haclulllCtarUa hasta vtc:ndo, indiviUuos •• prox. J km de: 

S,e,A. S 
pc:dacito~ po 

Sltlpc:sos 

S.C 

da igual mooia hora familia distancia S, e, A 

pdlkkJ o Jin pelar, Se rcpol1M ... .-íos 
cuando ~ dt.:pendicndo del US\Wio. indi ... iduo~. aprox. 4 km Y 

construye)' lIC con twdw So: l:onan los Algunos prctien:n quitarle Blmgos. KlbrC 1. llllWlIII. Se: IKnc 
I;OI'lll en lulU! 1000 individuoJ en tres 111 cáscara. Pueden pona-Ic viendo, prohibkJo vc:oocdo)' !*= construcción 

(bajareques) 1 (lOO por ca~ 1ICN1 dias saskab o cc:mc:nto familia requiere de un pc:rmillO s,e 
sianpre:, e:xcepto una sota peno/UI con Hay bastank: pero 1I sa una 

un lacio cada en epoca de hachll tarJa media hora clI.Si no !le corta por SCf abuelo. y c:spc:ctc tóxica, se prdiacn 

cMch«mr-~SM~ho~Y=~~=~~r-~"=II~O __ t-__ ~loM~ __ -+~~~"~W~+-~II="'= .. ~. __ t-__ ~PO<~~~C~~ __ ~IO~· ,~~o~y~,~.I~,,=oc~~77~;w~'r-__________ ~~~~~'4-__ ~o~tru~p=~= .. ~, __ ~~S~.C~·. ~A-4 
C11tn: tres o mis ya no se corta por f.lta tic: 

* SM 
SM luIy bu1antc: 

com1rucción (CIl$ll.S y 6 orcoOo!~ por 
dunnicntc:s) con IU/Ullknll 

inJividuo~:Ie tarda un po::rmisoli. TllfIlbib¡ se: 
dia con hlll.:hll o reporta C!lCII¡W' CI\l..'II dc 

motoslClTII las quemA.'! ddlC ~ pelado Y con.Jo 

IIlIljl05, 
viendo, 
familia 

casi no lIC Slt"a/l dunnienk:s 
por r.lta de: pc:rmiso~, pero si 

hoy 

Selva Mediana, SI Selva Inundable, S Sustento, C Comercializado, A 
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Tabla 7.15. Descripción detallada de las prácticas de manejo asociadas a los usos de las especies 

seleccionadas en la comunidad de Solferino. 

~M )' C:'CI!ltt'nllnl> 

I!ralI CIlllUdaddc: 
i.rhok:~ en 1"5 

C.nCld.d~· 
(",curnda 

2 tcn: itllcada 

Mlnl'Jn (eton qul .. ", C'umo. Mndlnudnnu nI .. 1 
,", .. nCnlarda) manC'jn Pro«ml 

MIel! usubMn m lÍs kjlu panl Lu hra.u:I de hl ~ le: 

fu,",11I'.1" 
Irrtndgljl' 

Prabll'lIIuo ",.Cricc:tuMIt'n 
f'lac~ 

Da lo mim lO, hlunqucar In ropa. ahono ~ vacían en W\a cubelll 0,;0'11 E :~ulorn Wla!-lll1l CIl/11.ubd de s. e, A 110: \'o:noc 
licmpn: y nu neo.:e:,itW'l .yodit.!IC' utililJl d oro. 1'..,.11 calenta/' 1_ AtlU8 Y ahí se deja fanuluucl, arl:ook , en ¡os .lrcdcdu~" por 4 \cI'CI ... ti 11/1 
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8. DISCUSION 

8.1 El Recurso 

Al comparar a nivel de familia, aquellas de mayor frecuencia de mención (figura 8.1) con las de mayor 

abundancia en la zona de estudio, se observa una clara similitud en la mayoría de los casos. Estudios 

florísticos de la región, como el de Olmsted el al. (1999), muestran que gran parte de las familias de 

mayor abundancia coinciden con aquéllas de mayor número de menciones en nuestros resultados. Un 

caso particular es el de las palmas, familia Arecaceae, que tiene registradas tan solo 20 especies para la 

Península y, por lo tanto, es una de las familias con menor número de especies. Sin embargo, son 

ampliamente usadas en la región y esto se muestra claramente en nuestros resultados, pues entre las 14 

especies de mayor mención se encuentran dos palmas, el xa' an y el tasiste. Además, el chi 'it y el 

cocoyol forman parte de la lista de 97 especies registradas, lo que muestra que existen familias que, aún 

cuando no tienen muchas especies, presentan una gran cantidad de menciones debido a lo común de sus 

usos. 

Cabría esperar que a mayor abundancia de una especie, su uso sea más frecuente y diverso, es decir, 

presente una frecuencia de mención y un valor de uso mayor, como ha sido reportado previamente por 

Flores-Guido (1998), quien encontró una relación entre la abundancia de las Fabaceae y la gran variedad 

y frecuencia de usos mencionados. En el presente estudio no se confirmó esta relación, ya que se 

registraron especies cuya abundancia no es muy grande y sin embargo se mencionaron con gran 

frecuencia, como es el caso del chintok'. Mas adelante se examinan diversas características que podrían 

estar influyendo en la selección y uso de las especies. 

Al analizar la forma de vida de las 97 especies mencionadas en las tres comunidades, se observa una 

mayor mención de trepadoras y de árboles, lo cual se relaciona con la mención alta de especies 

utilizadas para construcción, ya sea como madera, o los bejucos para amarres. Esto podría estar sesgado 

por el tipo de preguntas formuladas en el presente estudio, así como por la vegetación a la que nos 

enfocamos. La selva mediana contiene en su mayoría formas de vida tipo arbórea, de tal forma que si se 

pregunta por plantas extraídas de esta vegetación, lo más común es que se obtengan respuestas 
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relacionadas con árboles y bejucos, y por consiguiente, con la construcción. Otras explicaciones podrían 

ser que tener casa y comida sean sus actividades primordiales, o a lo mejor hubo un sesgo en las 

preguntas o quizá las plantas medicinales (que en general son herbáceas) se encuentran en los solares y 

ya no se tiene que ir a buscarlas al monte. Existen varias explicaciones y se debe analizarlas todas en su 

conjunto. 

El uso de bejucos para amarres de casa y tejido de canastas ha disminuido debido a la escasez y 

dificultad de encontrarlos, y a la comodidad de usar tornillos y alambres para este fin, así como sacos de 

plástico para la cosecha. De la Torre-Salvador (2003) observó que existe una gran confusión entre los 

nombres que se asignan a los bejucos, ya que sólo los conocen realmente bien las personas que los 

utilizan frecuentemente. El resto los nombra al azar o simplemente le asignan el mismo nombre a varios 

bejucos con ciertas características, por ejemplo, áanikaab. 

Con respecto a la importancia que asignan a las especies los entrevistados, La Torre-Cuadros e Islebe 

(en prensa) concuerdan en que la forma de vida más importante es la arbórea, ya que funciona para la 

construcción y como combustible (tomando en cuenta las diferentes palmas mencionadas para estos 

fines, como es el caso del xa' an y el tasiste), pero de nuevo se debe considerar si existe un sesgo en el 

muestreo y toma de datos. 

El uso de métodos estadísticos para analizar datos etnobotánicos permite colectar datos de uso de 

plantas de una manera consistente y aplicar técnicas estadísticas que incrementen la confianza del 

análisis, por lo que en este estudio fue una herramienta importante para distinguir patrones y analizar 

datos cualitativos de forma cuantitativa (Rico-Gray, 1991; Begossi, 1996; Gómez-Beloz, 2002). 

El uso de índices de diversidad permite evaluar la intensidad de uso de los recursos en poblaciones 

determinadas, ya que compara los resultados obtenidos independientemente del tamaño de muestra 

(Begossi, 1996). El índice de diversidad de Shannon-Wiener para la localidad fue más alto que en cada 

comunidad por separado. En el segundo caso el mayor valor correspondió Kantunilkín y Solferino, que 

no presentan diferencias significativas entre sí, mientras que Kantunilkín y San Ángel sÍ. Esto podría 

deberse a que ésta última presente una composición de la vegetación diferente o a que los habitantes no 

han tenido la necesidad o el tiempo suficiente para familiarizarse y abarcar una mayor gama de plantas 

en sus necesidades cotidianas. 
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El valor de equitatividad para la localidad fue más bajo que en cada comunidad por separado, lo que 

muestra que la frecuencia de menciones para las diferentes especies en las localidades es distinto entre 

sí. Si la frecuencia de mención fuera más homogénea entre comunidades, significaría un uso de plantas 

similar entre los tres poblados, pero como se muestra, existe un conocimiento muy particular para 

ciertas especies y difiere en cada comunidad. 

En la tabla 7.5 el 50% de las especies mencionadas son particulares a cierta comunidad, con un mayor 

número en Kantunilkín. Estas menciones se concentran particularmente en las personas de mayor edad, 

lo cual coincide con lo encontrado por Begossi (1996) en su estudio para comunidades brasileñas. 

San Ángel presentó un 78% de mención de especies repartidas de forma homogénea. No es el valor más 

alto, pero nos da una idea de que una gran porción de la población utiliza o conoce las mismas plantas. 

Solferino fue la comunidad que tuvo el menor número de especies mencionadas, y presentó un patrón 

de mención más regular, es decir, todos los entrevistados mencionaron casi el 85% de las especies 

enlistadas para la comunidad. Esta comunidad, al tener el valor de equitatividad más alto tiene un 

conocimiento más homogéneo. 

Se registró una riqueza de 97 especies de plantas útiles entre los tres poblados. De ellas, el mayor 

número fue en Kantunilkín, seguido por San Ángel y por último, Solferino. Al comparar con trabajos 

anteriores, como el de La Torre-Cuadros e Islebe (en prensa) para Solferino, se observa que nuestro 

número para la localidad (47 especies) se acerca bastante a lo reportado por los autores (66 especies 

para monte alto), aunque no abarca la totalidad de plantas útiles de cada comunidad. 

Las especies que fueron mencionadas en las tres comunidades, aunque con diferente frecuencia, fueron 

solo el 28.5%, pero son éstas las que sirven para satisfacer las necesidades más elementales, como la 

construcción, combustible y medicinal. Estas especies al ser las más mencionadas podría traducirse en 

que son las más utilizadas para satisfacer dichas necesidades. Para el resto de las plantas enlistadas, se 

observa que hay un conocimiento muy particular para cada una (71.5% del total), el cual difiere entre 

comunidades. 

Las primeras diez especies que comparten las tres comunidades tienen un uso constante en la vida 

diaria. Es curioso notar que las especies de mayor frecuencia de mención son las mismas en las tres 

comunidades, aun cuando puedan diferir en orden de importancia: chakte', xa'an y jabino Esto puede 
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ser evidencia de que son plantas con las cuales conviven mayormente, ya que el uso de la leña, 

construcción y cobijamiento de casas es algo relativamente cotidiano en las actividades de los habitantes 

de las localidades estudiadas . Podría ser que éstas son las primeras plantas que les vienen a la mente 

puesto que son actividades frecuentes y por lo tanto, su mención lo refleja. También podría ser debido a 

que al momento de enlistar las especies, solo mencionen aquellas que ellos prefieren (mayor calidad de 

un uso en particular) como es el caso del jabin, donde los pobladores reportan que es muy popular por 

ser abundante, fácil de encontrar y quemar bonito sin humeara tanto en el fogón. 

Esto coincide con estudios en otras zonas cercanas y de comunidades mayas, como es el caso de 

Guatemala (Atran el al., 1999), donde los pobladores utilizan también con gran intensidad el xa' an , el 

jabin y el chakte'. 

Un caso curioso son los bejucos como el bilin kok', que aunque ya no se encuentra fácilmente, sigue 

estando muy presente en las entrevistas, ya que ocupa el sexto lugar en Kantunilkín y Solferino, y el 

séptimo lugar en San Ángel (tabla 7.5). Este bejuco se utiliza principalmente como herramienta para 

amarres en la construcción de casas, en el tejido de canastas y otros (De la Torre-Salvador, 2003). 

Por ejemplo, las especies que alivian los males de mayor frecuencia en la localidad: como el mal de riñón 

(chintok' y elemuy) y el dolor de cabeza (tankas che'). Para las primeras dos especies, los 

entrevistados reportaron un incremento de este malestar dentro de las tres comunidades en los últimos 

años, lo cual podría estar ligado al agua extremadamente dura de la región y con un alto contenido en 

sales, y al consumo cada vez más popular de refrescos embotellados. 

La presencia del chintok' en Solferino en de las primeras ocho plantas, denota una popularidad general 

entre la comunidad, ya que un malestar común en la región es la piedra, mal de riñón u oliguria. En 

cambio, en Kantunilkín y San Ángel, se utiliza con mayor frecuencia el elemuy para contrarrestar este 

padecimiento debido a su mayor abundancia. Sin embargo, en Solferino también es abundante y no se 

usa para este fin (Trópica Rural, 1996). Los pobladores reportan que el elemuy esta más lejos y por 

eso prefieren la otra especie, optando así por una solución más práctica y cercana. Faltaría hacer análisis 

posteriores acerca de si uno es mejor que el otro, o si es la distancia y abundancia del recurso lo que esta 

actuando sobre su elección en las tres comunidades. 
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En la curva de dominancia-diversidad podemos observar que el mayor índice de equitatividad (0.84) de 

Solferino se debe a una mejor distribución de las menciones, y por lo tanto, una menor dominancia de 

ciertas especies. Por el contrario, Kantunilkín y San Ángel se encuentran en la parte más alta de la curva 

debido a que sus valores de equitatividad son menores y bastante similares (0 .76 y 0.78 

respectivamente). Se observa que al tener ciertas especies una mayor dominancia para satisfacer ciertos 

usos, la equitatividad es menor, ya que solo se recurre a estas plantas y únicamente en caso de 

emergencia (ya sea por lejanía, escasez, malestar fuera de lo común, etc.) se busca otra especie. Las 

especies con un número de menciones menor son más bien de tipo particular, es decir, depende del 

usuario la diversidad de plantas que mencione y su ocupación, ya que alguien que es curandero va a 

enlistar más plantas medicinales, mientras que alguien que sea cocinero va a enlistar más plantas 

comestibles. La Torre-Cuadros e Islebe (en prensa) coinciden con que las especies dominantes 

presentan tres o menos tipos de usos, aunque éstos sean reportados con una frecuencia relativamente 

alta entre los informantes. 

En cada comunidad de forma independiente existen espeCIes mencionadas por la mayoría de 

entrevistados, por lo que muestran una dominancia clara (figura 7.5). El hecho de que algunas especies 

fueran más populares, es decir, más mencionadas que otras, podría deberse a varias razones: uso más 

frecuente, más conspicuas, tienen más tiempo de manejo dentro de la comunidad, factores ecológicos 

(densidad poblacional), variedad de productos para satisfacer esta necesidad), diferencias históricas, 

culturales y socioeconómicas entre las comunidades, distancia de comunidades a poblados de mayor 

tamaño, o cualquier combinación de las anteriores (La Torre-Cuadros e Islebe, en prensa; La Torre

Cuadros y Ross, en prensa; Mutchnick y McCarthy, 1997). 

Al comparar el índice de Jaccard o de similitud entre las tres comunidades se observa que la comunidad 

con mayor numero de especies particulares es Kantunilkín (60%), mientras que San Ángel y Solferino 

comparten 50% de sus especies. Esto se puede deber a que existen ciertas plantas cuya mención es 

mucho más popular entre comunidades, como el jabin y el xa' ano Lo anterior podría estar relacionado 

con conocimiento y necesidades más bien particulares, ya que no son tan generalizadas para que toda la 

gente las mencione. Otra cosa podría ser que como su uso es tan raro y poco frecuente, la gente rara vez 
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las menciona y aquellos que lo hicieron, haya sido por que lo usan mucho (un malestar o dolor 

particular, por ejemplo) o por que su uso fue reciente y lo traían fresco en la mente. 

De forma más particular otras razones que podrían explicar la diferencia en número de especies 

mencionadas son que: Kantunilkín es la cabecera municipal y el poblado más grande de la región, lo que 

sugiere que con una mayor urbanización se pierde el contacto con el monte, y probablemente, el 

conocimiento y uso del mismo, aunque también es la que mencionó un mayor número de especies. Esto 

es interesante pues pareciera que al aumentar el numero de entrevistas, la información adicional que se 

obtiene es de especies raras o poco mencionadas. Esto se debe tener en cuenta al realizar estudios 

similares donde se busque es un mayor numero de especies y usos nuevos, ya que si tan solo se 

entrevistara la cantidad señalada por la curva de rarefacción, esta información no se obtendría. Estos 

resultados también están relacionados con el compromiso de tiempo y costo del estudio, en el que se 

buscaron más bien patrones generales para la vegetación de la zona, más que describir a detalle el uso de 

un conjunto particular de especies, como por ejemplo medicinales. 

8.2 El Usuario 

En esta sección destaca que un porcentaje importante no mencionó ninguna especie en la primera 

entrevista (10%). Gómez-Beloz (2002) encontró que existen diferentes niveles de culturización dentro 

de cada comunidad, siendo aquéllos con menores tradiciones o conocimientos de su cultura los que 

mencionan un menor número de especies. Por otro lado, Rico-Gray el al. (1991) mencionan que las 

viviendas que se encuentran más aisladas tienden a hacer un uso más intenso de la vegetación, lo cual 

coincide con mi impresión de que parece existir una relación entre la ubicación de la familia dentro de la 

localidad con la cantidad de plantas que conoce y usa. En Kantunilkín es más evidente que las viviendas 

cercanas al centro de la población, son en su mayoría de material, con estufa y sus habitantes 

desempeñan labores administrativas dentro de la localidad, mientras que las casas de las afueras son de 

madera, con techo enguanado, con fogón, varios animales de granja y sus habitantes realizan trabajos de 
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milpa y de monte, lo que incrementa su conocimiento del entorno natural. Para San Ángel y Sol ferino 

esto no es tan evidente, ya que las comunidades son de menor tamaño y menor urbanización. 

Se observó que existen diferentes factores que determinan la selección y valor de uso asignado a cada 

especie, como la edad, el género, la ocupación o el origen de quien la utiliza. Begossi (1996) en un 

estudio similar en Brasil, encontró que las mujeres y personas mayores suelen citar un número mayor 

de usos para cada planta, al compararlo con los jóvenes y hombres, lo cual denota una diferencia clara 

de acuerdo al género y la edad. Atran el al. (1999) mencionan que una posibilidad para el conocimiento 

o transmisión de éste radica directamente en las interacciones sociales, así como en la relación individual 

con el bosque y las prácticas de manejo en grupo, donde se pueden observar técnicas de explotación 

distintas entre los habitantes (locales o alóctonos). 

Los individuos que no respondieron son en su mayoría (casi el 50%) jóvenes de 15 a 30 años. Esto 

denota, aunque no directamente, que son los adultos mayores los que están concentrando la mayor 

diversidad de usos conocidos, pues los jóvenes de ahora, cuando alcancen esa edad, muy probablemente 

no usen una cierta cantidad de las plantas reportadas en este trabajo. 

En la distribución de los individuos que no mencionaron ninguna especie de acuerdo a su ocupación, se 

debe de tener cuidado al generalizar, puesto que al juntar todas las ocupaciones de los hombres, 

equivalen a una cantidad mayor que la de amas de casa, que agrupa a todas las mujeres. Es decir, casi 

todas las mujeres caen en la categoría de amas de casa, mientras que los hombres tienen una mayor 

diversidad de ocupaciones. Aún así, se vio que la ocupación no influye significativamente en la mención 

de especies. Caballero (1994) reporta en su trabajo para comunidades mayas que la ocupación puede 

influir en el conocimiento de las especies, lo cual coincide con lo reportado por Martínez Ballesté (com. 

pers.). 

En cuanto al lugar de origen de los entrevistados, se observó que este factor no tiene nada que ver con 

las especies mencionadas. En Kantunilkín es más bien el desinterés y pérdida de tradiciones lo que 

produce una mención de plantas nula. 

Para el 90% de entrevistados que mencionaron por lo menos una especie, es interesante notar que la 

edad y el género tienen un efecto significativo sobre el número de menciones, así como la combinación 

de comunidad a la que pertenecen y categoría de edad. Se debe tener en cuenta que su mención no 
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significa un uso o popularidad igual entre los 500 informantes, ya que, a nivel individual, no podemos 

saber con certeza si su uso es frecuente, de antaño, de vez en cuando, si es un uso que le comentó 

alguien más, si es algo que alguna vez se usó, si el entrevistado específicamente lo utiliza, etc. Esto es 

importante de considerar al analizar los datos y sacar conclusiones, así como al comparar con estudios 

similares. 

En la figura 7.10 se observa que la distribución de número de especies mencionadas de acuerdo a la edad 

y el género depende de la comunidad. En Kantunilkín se presentó el menor promedio de especies 

mencionadas en ambos géneros, mientras que las otras dos comunidades presentan una distribución más 

repartida entre hombres y mujeres. Sin embargo, la tendencia general es que los hombres mencionen un 

mayor número de especies con un uso determinado, aunque no mucho mayor; en promedio es de una o 

dos especies más. Esto es interesante pues la forma de adquirir el conocimiento es diferente 

dependiendo del genero, debido a su diferente exposición a la vegetación. 

Una posible explicación para la mayor mención de especies por las mujeres de mayor edad de 

Kantunilkín, puede ser que al paso del tiempo, una observación prolongada de sus maridos o familiares 

les permite aprender una mayor cantidad de plantas con gran variedad de usos. En la figura 7.9 es 

interesante observar las diferencias en la distribución de los jóvenes de la comunidad de Solferino, ya 

que antes se mencionó que en esta categoría de edad el número de mención de especies no es muy alto. 

Sin embargo, puede ser que en esta comunidad los jóvenes estén más involucrados con las actividades 

relacionadas a la selva, y por lo tanto, mencionen un mayor número de especies que en Kantunilkín y 

San Ángel. En realidad, en todas las categorías de edad se observa un mayor conocimiento por parte de 

la comunidad de Solferino, a excepción de aquellos mayores de 60, donde es San Ángel quien tuvo el 

mayor valor. 

Los cambios culturales y económicos están afectando la explotación y uso de la tierra. El conocimiento 

tradicional en las comunidades se encuentra concentrado entre los individuos de generaciones más 

antiguas, por lo que corre el peligro de perderse en poco tiempo. Este parece ser un fenómeno que se 

está dando en las diferentes culturas y etnias alrededor del mundo, ya que Galeano (2000) coincide con 

la impresión de que parece haber una creciente apatía de ir al monte entre los jóvenes nacidos en las 
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últimas tres décadas en Colombia, ya que lo consideran como un retroceso cultural. Como resultado, se 

produce una pérdida del conocimiento del uso de las plantas (Steinberg, 1998). 

Además, en este estudio fue evidente que los individuos a los que no les agrada el monte, desempeñan 

empleos como servidores públicos en el ayuntamiento o trabajando como policías, albañiles, amas de 

casa o manejando tricitaxis, por mencionar tan sólo algunos oficios populares en la región. En mi 

percepción, hay hombres a los que definitivamente no les gusta ir al monte y desarrollar actividades con 

la vegetación, por lo que prefieren desarrollar sus capacidades en otro tipo de actividades; en 

Kantunilkín esto es muy evidente. 

Las diferencias en la mención de especies entre los géneros es bastante evidente y se relaciona 

directamente con la ocupación del individuo, puesto que los roles sociales se encuentran claramente 

definidos. Aquí es el hombre quien sale al monte o a la milpa y, por lo mismo, deben conocer una gran 

gama de plantas para que en caso de tener algún accidente o malestar mientras están lejos de casa 

puedan recurrir a las plantas del monte. Hay estudios etnográficos que muestran que culturalmente los 

mayas se definen como milperos, así que existe una relación directa entre el cambio de ocupación y la 

perdida de identidad cultural. 

Las mujeres tienen un conocimiento de las especies para leñar y de plantas del solar, a menos que su 

marido o algún familiar les traiga alguna planta en especial. Es decir, el conocimiento florístico depende 

en gran medida de las necesidades o conocimientos de cada hogar, pudiendo variar con la educación 

familiar, el conocimiento del jefe de familia, la ocupación que éste desempeña, etc. Esto coincide con lo 

encontrado por La Torre-Cuadros y Ross (en prensa), ya que su estudio muestra que existen diferencias 

significativas relacionadas con las actividades que desarrollan los habitantes de Solferino. 

En Kantunilkín el número de personas que realizan trabajos para el gobierno o administrativos es mayor 

que en las otras dos comunidades y sin embargo, aquí se mencionó un mayor número de especies (figura 

7.11), aunque esto puede deberse, al menos parcialmente, a que el esfuerzo de entrevistas fue mayor. 

Además, es distinto el hecho de que esta comunidad tuviera la mayor riqueza de especies mencionadas a 

que tuviera el mayor número de menciones por entrevistado, ya que este último valor fue mayor en San 

Ángel (tabla 7.4). En esta última, ambos géneros mencionaron más especies quizá por tener una relación 
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más estrecha con la selva, además de estar no tan involucrados con los cambios culturales como las otras 

dos comunidades. 

En San Ángel es donde se tiene un mayor conocimiento de la flora de la localidad, como demuestran las 

entrevistas a chicleros, pero éstos cada vez son menos debido a la baja demanda de chicle y por lo tanto, 

esta relación tan estrecha con la vegetación se va perdiendo poco a poco. 

En la comunidad de Solferino, los campesinos y las amas de casa mencionaron el mayor número de 

especies, mientras que quienes desempeñan otras profesiones presentaron un menor número de 

menciones, lo cual nos habla de que a mayor contacto con el monte, mayor conocimiento del mismo. 

En cuanto al origen de los entrevistados (figura 7.12), se pensaría que quienes llevan viviendo en la 

localidad un tiempo mayor mencionarían más especies que los inmigrantes, lo que fue confirmado por 

nuestros resultados, ya que la variedad de procedencia de los habitantes afectó significativamente el 

número promedio de especies mencionadas (tabla 7.9) . Aquí se tienen promedios de especies 

mencionadas que van desde 4.2 hasta 10. Van a existir diferencias significativas entre el origen de los 

entrevistados de cada comunidad y entre comunidades. 

La Torre-Cuadros y Ross (en prensa) encontraron que aquellos individuos de origen local mencionaron 

un mayor número de especies que los individuos de procedencia yucateca, lo cual concuerda con 

nuestros datos, ya que en Solferino no se registraron individuos procedentes del Estado de Yucatán. 

Proponen que una posible razón es que los individuos más jóvenes de la comunidad se encuentren más 

involucrados en actividades de monte, como es la extracción de maderas y productos forestales no 

maderables. Pero hay que tener en cuenta que esto es tan solo para las comunidades de San Ángel y 

Solferino, ya que en Kantunilkín como se mencionó anteriormente, los jóvenes tienen una apatía hacia el 

conocimiento y labores tradicionales. 

8.3 La Interacción Recurso - Usuario 

Al analizar las categorías de uso, se observa que las de mayor mención fueron de autoconsumo más que 

para comercio (medicinal, construcción y combustible). Esto refleja el papel primordial del monte para 
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la economía familiar, ya que en las localidades estudiadas, las casas, la alimentación y la medicina 

tradicional están sustentados en la vegetación local, lo que concuerda con lo encontrado por La Torre

Cuadros e Islebe (en prensa), quienes mencionan que la vegetación local es utilizada en orden 

descendiente para: construcción (35%), medicinas (19%), artesanías (18%) y comestible (10%) Aunque 

nuestros porcentajes son más altos (50%, 53%, 6% y 7% respectivamente), las diferencias pueden 

deberse a la metodología utilizada, tanto por el tamaño de muestra como por los datos recaudados y los 

análisis aplicados. Este orden coincide también con lo encontrado por Rico-Gray el al. (1991 b) quienes 

registraron de forma decreciente los siguientes usos: medicinal, apícolas, alimenticias, combustibles, 

construcción. 

Los patrones de uso de la vegetación están influidos directamente por su disponibilidad, apariencia y 

por observaciones subjetivas en cuanto a la calidad del producto. Aunque este trabajo se centró en 

vegetación no perturbada, muchas veces la leña y otros productos se obtienen de hubchés o vegetación 

secundaria. Esta observación es importante, ya que este estudio se centró solo en vegetación primaria, 

limitando la mención de especies. 

Para la alimentación se observó que los locales dependen directamente de la milpa para la alimentación, 

ya que las plantas mencionadas como comestibles fueron relativamente escasas y de mención 

esporádica. 

Del total de especies mencionadas, 43 se registraron para dos o más usos, mientras que el 56% restante 

tuvo un solo uso. Un claro ejemplo de esto es el ya', que se utiliza para una gama de necesidades 

relativamente amplias: su tronco es utilizado para construcción, sus hojas sirven para bajar de peso y 

como remedio para la disentería y la diarrea, su leña sirve como combustible, sus frutos son populares 

por su sabor dulce y su resina es reconocida por ser la base para la fabricación del chicle. Esta especie 

no solo tuvo una alta diversidad de usos, sino que también es una de las más abundantes. La Torre

Cuadros e Islebe (en prensa) observaron que los valores de uso se maximizaron para aquellas especies 

con partes distintas para varios usos. 

En la tabla 7.10 se presenta el valor máximo de usos mencionados para las 97 especies al , observar. Cabe 

aclarar que esto no se refiere a categorías, ya que si se mencionaron dos usos medicinales se 

contabilizaron como tal. Esto proporciona información complementaria a los datos, ya que VUT solo 
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nos dice si se usa o no, pero no para qué o si todos los entrevistados reportaron el mismo uso. Por 

ejemplo, el akits presenta un VUT de 1.3 para las tres comunidades en conjunto, mientras que el jabin 

aparece con un valor de 1.2. Si tan solo se tuvieran estos datos, uno pensaría que ambos presentan un 

número similar de usos, sin embargo, la primera especie tuvo un total de dos usos , y la segW1da un total 

de cuatro. Gracias a lo anterior, se obtienen datos mucho más completos y ricos en información que 

evitan el sesgo en los resultados. Otra forma de evitar este tipo de errores, es incluir la frecuencia de 

mención de las especies y los ceros en el análisis de datos para la obtención de VUT. 

Un caso excepcional es el tasiste, que se encuentra en el lugar número 90 de la lista, lo que puede 

deberse a que sólo fue mencionado para un uso, como material para cubrir las paredes alrededor de la 

casa (bajareques, como se conoce localmente). Esto ejemplifica que aunque es una planta muy 

abundante en la zona, pero cuyo valor de uso es desplazado por otras especies debido a sus 

características intrínsecas. 

El valor de uso consensuado depende de la comunidad en estudio, ya que los habitantes de Solferino, 

Kantunilkín y San Ángel asignan un valor distinto a cada especie analizada. 

En la figura 7.15 para las ocho especies seleccionadas para cada comunidad no se observó una relación 

clara entre el número de veces que se mencionó la especie y su valor de uso. Un ejemplo sería una 

especie mencionada por casi todos los entrevistados y con un VUC muy bajo. Esto se debe a que una 

especie popular para varios usos, tendrá un VUC mayor, pues la probabilidad de que una persona 

mencione más de un uso, aún cuando sean diferentes entre los entrevistados, es muy alta. Por otro lado, 

una especie que tiene un solo uso, pero ampliamente distribuido, siempre va a presentar un VUC de 

1.00 (como máximo) o menos. 

En la tabla 7.11 se observa que en San Ángel y Solferino las mujeres tienen los valores de uso más altos, 

puesto que tienen una mayor homogeneidad de plantas mencionadas en relación con los hombres, cuya 

diversidad de conocimiento podría variar dependiendo de factores como su ocupación, edad, horas que 

pasan en el monte, etc. Lo que sí es evidente, es que las generaciones mayores son las que presentan un 

VUC mayor, lo cual coincide con lo encontrado en trabajos anteriores en la zona (Begossi, 1996; Ankli 

el al., 1999; Atran el al., 1999; Fadiman, 2001) 
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Por otro lado, en la figura 8.14 se observa que existe un efecto significativo de la interacción sitio 

(refiriéndose a la comunidad) y especie sobre el VUC, por lo que es evidente que el valor que se da a 

cada especie depende de la comunidad, con variables como lejanía con relación al que la usa, su calidad y 

su abundancia, así como la diversidad de especies que puedan satisfacer el mismo uso con la misma 

calidad. En lo anterior no se debe olvidar que aunque hay especies, como el táan che', que parecen 

únicas a la comunidad (Solferino, en este caso) también pudieron haber sido mencionadas en otras, pero 

nosotros decidimos hacer un corte en las primeras ocho especies, por lo que no significa que en las otras 

comunidades no la conozcan o no se use. Esto también se aplica a las gráficas de CCA. 

En los análisis de correspondencia canónica (figura 7.16), se observa cómo se agruparon las especies de 

acuerdo al VUC asignado por los entrevistados y se distingue una agrupación de ciertas especies de 

acuerdo al género, origen y comunidad, como es el caso del kitam che', mencionado únicamente por los 

hombres de Kantunilkín. La influencia de la variable origen también es evidente, como comprobamos 

con el análisis de varianza. En la segunda figura (7.17), se observa cómo se agrupan los informantes con 

relación al VUC que le dieron a las distintas especies, lo que permitió distinguir las variables que dan 

forma a los distintos grupos. 

Por otro lado, el índice de valor de importancia de uso permite observar con qué frecuencia y diversidad 

de usos se están utilizando las plantas de la vegetación local, y elaborar hipótesis sobre el posible 

impacto del uso sobre las poblaciones naturales de dicha especie. Este índice combina la frecuencia de 

mención y la diversidad de usos, ya que este tipo de información no queda implícita en determinados 

análisis. Por ejemplo, si solo se observara el VUT tendríamos por ejemplo que el xa' aD y el tasiste 

presentan el mismo valor de 1, sin embargo, si combinamos este valor con su frecuencia de mención, 

tenemos que la primera especie tiene un VIu de casi el doble de la segunda (29.8 y 15.1 

respectivamente). Es decir, el VUT no da información sobre si es un valor general, de toda la 

comunidad, o solo de dos personas que lo mencionaron. De ahí la importancia de este tipo de índices. 

Una crítica sería que si se desea conocer la popularidad y diversidad de usos de determinadas plantas en 

la comunidad, se tendrían que hacer preguntas cerradas con un listado previo de las plantas a analizar, 

además de un listado de su VI u. Aquí se esperaría que un mayor valor de importancia de uso signifique 

un uso más acentuado, con una diversidad de usos específica. 
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Una ventaja de este tipo de índices es que permite obtener un panorama más amplio del impacto e 

intensidad del uso de ciertas especies, ya que al combinar la frecuencia de mención y su valor de uso se 

puede observar cuáles son las especies; la desventaja es que se debe tener una muestra de entrevistados 

relativamente grande para tener un número representativo de la frecuencia de mención. Además, se debe 

hacer énfasis en los entrevistados en que mencionen solo especies utilizadas, no solo conocidas, ya que 

si esto no se aclara de manera inicial, se puede tener sesgos en la información. En esta tesis, se asume 

que su mención es sinónimo de uso, más no se sabe con certeza si esto sea cierto por la forma en que se 

colectaron los datos, ya que en el momento de realizar las entrevistas la gente podía contestar que la 

usaba, pero los datos sobre cuándo fue la última vez que la usó o si fue este individuo quien la usó. 

En las 47 especies mencionadas en la comunidad de Solferino, se observa con mayor claridad cuáles son 

las especies más populares sobre las cuales se esperaría un mayor impacto en la extracción (tabla 8.12). 

Lo anterior es cierto sólo si se cumplen los siguientes supuestos: mientras más alto sea el valor de uso 

de la especie, mayor será el impacto sobre la misma y mientras mayor sea la frecuencia de mención, el 

uso sea más intensivo, es decir, por más personas. En este caso es curioso notar que las especies de 

mayor valor de uso total (VUT) no son las mismas que las de mayor frecuencia de mención, lo cual se 

debe a que las especies raras fueron mencionadas únicamente para un uso (por lo que su valor máximo 

es uno); mientras que las especies de mayor mención pueden tener valores mayores a causa de la 

diversidad de usos que presenta (construcción, medicinal, para cestería). En esta tabla también se 

observa de forma clara que el valor de uso total sin el porcentaje de entrevistados que la mencionaron 

podría provocar una interpretación errónea de los resultados. Un ejemplo de esto es el elem uy y el 

xch ú, donde ambos presentan un VUT semejante (1.14 Y 1 respectivamente), sin embargo, sus 

frecuencias de mención son muy distintas (31 % y 0.8%). 

En nuestro estudio, la razón por la que utilizamos valores relativos en lugar de valores absolutos es muy 

clara si comparamos, por ejemplo, el xa'an (FM mayor que su VUT) con el ya' (FM menor que su 

VUT), pues al comparar el peso que tiene una y otra especie en términos relativos se elimina el hecho 

de que en términos absolutos son escalas distintas. 

Si esperáramos una relación entre la frecuencia de mención y el valor de uso, tendríamos entonces que el 

ya ' tendría el mayor número de menciones debido a su gran diversidad de usos. Por otro lado, tenemos 
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el tasiste, que al tener un solo uso, es decir, una diversidad de usos muy baja, uno esperaría que casi no 

fuera mencionado. Al observar nuestros datos podemos ver que esta suposición es incorrecta y que otro 

tipo de factores influyen en las respuestas de los entrevistados. Existen especies con mayor 

importancia cultural que otras, por ejemplo, el xa' aD es una de ellas y aunque pudiera tener poca 

diversidad de usos, a la gente siempre le viene a la mente esta planta debido a que la tienen muy 

presente en su vida cotidiana. 

Sin embargo, si en las especies que presentan una variedad de usos mayores a uno, se evalúa además de 

la frecuencia de mención, la cantidad y frecuencia de extracción se tiene la ventaja de conocer el impacto 

de las prácticas de manejo en cada especie. Por ejemplo, para el ya' sólo se evaluó este índice en 

relación a la construcción, donde cada individuo de gran tamaño se tala para obtener orcones que den la 

estructura de la casa. Haría falta hacer el mismo cálculo con los datos de uso medicinal, comestible, 

combustión y resinas para tener un índice que dé el panorama completo de la especie. También es 

diferente el valor de impacto con respecto al valor de uso, ya que hay especies con una abundancia muy 

grande en la naturaleza, y sin embargo no tengan ningún uso. Por otro lado, pueden haber especies con 

un valor de uso alto y no ser necesariamente abundantes. 

La Torre-Cuadros e Islebe (en prensa) utilizaron un índice de valor de importancia para caracterizar el 

tipo de vegetación y explorar los patrones de dominancia de las especies en su zona de estudio, 

Solferino, Quintana Roo. El valor de importancia que usaron (Curtis y McIntosh, 1951) toma en cuenta 

la densidad relativa, la dominancia relativa (o área basal) y frecuencia relativa de lo cual demuestra la 

gran riqueza de información que arrojan este tipo de índices y lo amplio de sus aplicaciones. Al 

comparar nuestro trabajo con el de La Torre-Cuadros e Islebe (en prensa), las diferencias son grandes. 

Nuestra información incluye el uso y la frecuencia de mención, mientras que el trabajo mencionado solo 

toma en cuenta valores de uso. Por lo tanto, nuestro estudio da un paso más allá en tratar de tomar la 

imagen completa, es decir, tomar la mayor cantidad de variables involucradas para tener un resultado 

mucho más potente sobre los factores que influyen en el uso local de determinadas especies, y poder así 

proponer soluciones más viables. 

Por esta razón, se debe tomar en cuenta la abundancia de cada especie en la vegetación y observar en el 

tiempo y el espacio el impacto ocasionado sobre cada población. A manera de ejemplo, y utilizando los 
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datos de La Torre-Cuadros e Islebe (en prensa), se dividió el Valor de Importancia Ecológica usado por 

éstos autores (VIEc), entre nuestro Valor de Importancia de uso (VIu ). Éste resultado se lo restamos a 

uno para tener una cifra más sencilla de interpretar y nos quedó que a mayor valor, mayor impacto. El 

Valor de Importancia Ecológica podría equivaler a disponibilidad (suponiendo que la distancia y otros 

factores no afectan), mientras que nuestro Valor de Importancia es un índice de intensidad de uso del 

recurso. 

Otros trabajos anteriores han utilizado índices o valores de importancia de tipo ecológico (Curtis y 

McIntosh, 1951; Mutchnick & McCarthy, 1997), pero no existen trabajos previos en los que se usen 

valores de importancia de acuerdo al uso y frecuencia de mención de una especie. Del trabajo de los 

autores mencionados, se utilizan los VIEc para la selva mediana y sakalché La Torr-e-Cuadros e Islebe 

(en prensa). 

Para selva mediana: 

Eseecie VIu VIEc I Valor I Indice de Imeacto 

Jabin 130.52 3.22 0.02 0.98 
Xa'an 187.05 6.13 0.03 0.97 

Elemuy 70.51 7.43 0.11 0.89 
Ya' 54.12 30.37 0.56 0.44 

- - -- ---------_ .. __ .-.----.. -_ ... _--_ ... "._" " 

Tasta'ab 24.57 4.54 0.18 0.82 
Chintok' 62.3 0.73 0.01 0.99 
Chakte' 137.984 1.12 0.01 0.99 

En la tabla anterior se obsrva que el xa'an, el chintok' , el jabin y el chakte ' presentan valores 

semejantes, aunque por causas distintas. El primero aunque es muy disponible, se usa mucho; el 

segundo es poco disponible y se usa menos; el tercero y el cuarto aunque no son tan disponibles, 

presentan usos altos. 

En la siguiente tabla se presentan los valores correspondientes al VIEc del sakalché y se puede 

observar como al cambiar el tipo de vegetación, cambia la disponibilidad (VIEc) y por lo tanto, cambia 

el índice de impacto. Aquí no se evaluó al chintok' debido a que los autores no reportaron datos para 

esta especie en esta vegetación. 
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Para sakalché: 

Especie VIu I VIF.c I Valor I Indice de Impacto 

Jabin 130.52 7.41 0.06 0.94 
Xa'an 187.05 2.99 0.02 0.98 

Elemuy 70.51 0.58 0.01 0.99 
Ya' 54.12 7.49 0.14 0.86 

Tasta'ab 24.57 2.66 0.11 0.89 
Chakte' 137.984 0.96 0.01 0.99 

La cantidad y frecuencia de extracción pueden modificar sustancialmente la disponibilidad de la especie 

(tablas anteriores). En trabajos anteriores se ha identificado un uso y manejo diferenciado de los 

productos forestales, lo cual también depende de los recursos naturales de los cuales dispone cada 

comunidad y su ubicación (Martínez- Romero, 2000). Al comparar las especies analizadas en el 

presente estudio también se debe tener en cuenta el tipo de extracción que tiene, es decir, si la extracción 

significa la muerte del individuo. Un ejemplo de esto es el manejo que se le da a la palma de xa' ano Esta 

presenta el valor de importancia de uso más alto y cuando se extrae correctamente se cortan las hojas de 

la forma tradicional, procurando dejar algunas para que la planta no muera y pueda producir 

nuevamente hojas para cosechas futuras. En la zona su demanda es sumamente alta y se debe procurar 

una extracción adecuada para evitar la pérdida innecesaria de individuos. Un factor importante para esta 

especie es el incremento reciente de la demanda de la especie para la construcción de palapas en la zona 

turística de la Isla de Holbox, por lo que también se deben de tomar en cuenta los factores externos que 

ejercen una presión adicional. Por lo mismo, el índice de valor de impacto nos permite tener una idea del 

manejo que se está dando a determinada especie y las modificaciones que éste requiera. 

Además de tomar en cuenta si la extracción significa la muerte del individuo, otro factor que se debe 

considerar es la biología de la especie a analizar. Por ejemplo el tasiste es una planta que se puede 

regenerar de forma clonal, por lo que su tala no necesariamente significa la muerte del individuo (L. 

Calvo como pers.). Se debe de tomar en cuenta la relación entre las prácticas de manejo y la abundancia 

local de esas especies, la frecuencia de extracción y la biología de la especie, así como la historia de vida 

de cada especie, ya que cada una tiene patrones, tiempos de regeneración y crecimiento específicos. 
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Es importante evaluar la talla de los individuos, por ejemplo el diámetro al pecho (DAP) o grosor de 

cada planta, ya que de este valor depende el uso que se le de al mismo. Un ejemplo surge del chintok', 

que si tiene pocos años y es todavía una planta joven y sin mucho diámetro es útil como medicamento, 

ya que lo que se utiliza es un pedazo de raíz. Por otro lado, si lo que se busca es hacer un cabo de hacha 

u obtener material para construcción deben encontrarse individuos mayores. 

En trabajos para comunidades en Guatemala (Mutchnick & McCarthy, 1997) no encontraron una 

relación obvia entre la alta demanda y la alta densidad o frecuencia de las especies mencionadas. Cada 

comunidad parecía presentar ciertos usos para especies muy definidas. La relación que sí se comprobó, 

fue que los factores ecológicos, geológicos, culturales, históricos y socioeconómicos dentro de los 

entrevistados y las comunidades juegan un papel parcial en el uso de las especies ya que existen cuya 

consecuencia da una explotación particular de sus recursos. 

Esto es más evidente al preguntarse ¿por qué eligen a ciertas especies para cubrir ciertas necesidades? 

Dentro de los valores de uso consensuado es común pensar que son las especies que son más 

abundantes las que van a ser mencionadas primero y con una variedad de usos mayor. Estudios en la 

zona muestran una relación positiva entre los valores de uso y la abundancia dentro de la selva mediana, 

aunque sólo para pocas especies, ya que la correlación no es tan clara (La Torre-Cuadros & Islebe, en 

prensa), pero el presente estudio arroja resultados distintos. Es decir, no todas las familias de mayor 

abundancia presentan un VUC alto, pero quizá, aquellas de VUC alto presenten una abundancia 

relativamente alta, y al comparar los datos de la tabla °8.5 contra las abundancias registradas para el Plan 

de Manejo Forestal de la zona (Trópica Rural, 1996). 

El xa' an, por ejemplo, es una especie de especial predilección aún cuando existan palmas más 

abundantes en la localidad, como el chi 'it y tasiste. Aquí la explicación es más una cuestión de 

preferencia y facilidad de manejo que de cantidad de palma. El xa' an al tener hojas más flexibles, que 

duran más que las otras dos palmas, presenta una opción ideal para techar las casas. Además, el tasiste 

tiene el inconveniente de que aún cuando es muy abundante, sus pecíolos están forrados de espinas, lo 

que dificulta su manejo. 

Esto confirma que una especie con gran abundancia no significa un uso más frecuente y diverso . En el 

presente estudio no se encontró una relación directa entre la abundancia y el valor de uso (total o 
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consensuado), ya que lo que está determinando el valor de importancia, es el resultado de un conjunto 

de condiciones para resolver cierta(s) necesidad (es). 

Uno de los primeros problemas que surgieron durante el estudio fue la existencia de especies con 

diferentes nombres vemaculares en las distintas comunidades, además de especies con el mismo nombre 

vemacular, pero con nombre científico distinto, por lo que se tuvo especial cuidado en estos detalles al 

momento de formular las entrevistas. También el supuesto de que se entendía la misma vegetación por 

todos los entrevistados, al preguntar si conocían alguna especie del monte, está respaldado por el 

estudio llevado a cabo por La Torre-Cuadros y Ross (en prensa), quienes analizaron la percepción que 

tienen del monte los habitantes de la comunidad de Solferino. Por ejemplo, los autores registraron una 

distinción clara del monte alto, ya que esta vegetación es la más usada para conseguir materiales para 

construcción. La distinción entre tipos de vegetación, reportan, está muy relacionada con el tipo de 

suelo y especies dominantes, tanto en uso como en apariencia de éstas. 

Llama la atención que algunas especies reportadas por los entrevistados como de gran importancia para 

la comunidad, como son el cedro, el siricote y el tsutsuk', no estuvieran dentro de las más mencionadas. 

Para las dos primeras surgen varias preguntas: ¿ya no hay en la localidad y por eso no son tan usadas? 

Al revistar los datos en el Plan de Manejo Forestal de la zona (Trópica Rural, 1996) se registra una 

densidad relativamente alta de individuos por hectárea para el cedro en Kantunilkín (3.69), mientras que 

para el siricote es más baja en San Ángel y Solferino (1.5 y 0.3 indl ha respectivamente). Para el caso del 

tsutsuk' no se tienen datos específicos, lo cual sugiere que al tener una densidad tan baja, fue agrupada 

dentro de la categoría de "otros" al hacer el inventario. 

Una segunda pregunta sería si éstas son vendidas fuera de la comunidad más usadas para la subsistencia, 

y de ser así, ¿mencionan entonces sólo aquellas especies que resuelven sus necesidades cotidianas y lo 

que venden tiene un uso secundario? Para responder esto se deben de hacer estudios más a fondo con 

esta finalidad. 

Otras razones que podrían haber influido en la obtención de éstos resultados podrían ser: que Solferino 

presenta una mayor cobertura forestal, Kantunilkín es la cabecera municipal y por lo tanto, presenta 

una mayor urbanización y San Ángel, da mayor peso al cultivo de hortalizas (L. Calvo como pers.) 
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También existe la posibilidad que el entrevistado sintiera desconfianza o desconcierto al contestar, que 

su relación con el monte es tan natural que el que alguien de fuera de la comunidad quiera hacer un 

estudio sobre el tema lo encuentre fuera de lugar, que en el momento de la entrevista no lo recordaran o 

que no utilizan el recurso, que estuvieran de prisa, o que las comunidades elegidas para realizar el 

estudio no están familiarizadas con personas extrañas haciendo estudios de la zona, lo cual se toma en 

un recelo de compartir su información (excepto Solferino, donde ya se habían realizado estudios previos 

(La Torre-Cuadros y Ross, en prensa; La Torre-Cuadros e Islebe, en prensa). 

Se debe tener cuidado al momento de formular las preguntas, ya que en el presente estudio éstas estaban 

enfocadas a responder "qué tipo de plantas se extraen del monte y para qué", no al conocimiento de qué 

porcentaje de la biodiversidad de la localidad tiene un uso para sus habitantes. Al obtener este dato de 

forma indirecta, utilizando las especies reportadas para el Plan de Manejo Forestal de la Zona (Trópica 

Rural, 1996) y la proporción de éstas que se mencionaron en las tres comunidades se obtuvo un 50% de 

la biodiversidad reportada. Es decir, en cada comunidad mencionaron la mitad de las especies reportadas 

para el Plan de Manejo. Esto llama la atención, ya que se puede pensar que las especies maderables son 

de suma utilidad para los entrevistados. 

Además, se debe tener especial cuidado al intentar generalizar a partir de las entrevistas, ya que la 

independencia de las repeticiones debe ser cuestionada. Estudios previos mencionan la probabilidad de 

que los entrevistados recuerden lo que dijeron en entrevistas anteriores, lo cual podría estar afectando 

los resultados (Galeano, 2000). 

Otro aspecto importante es que la gente solo mencionaba un uso si no se les pedía más, como se puede 

ver en la segunda fase del estudio, donde al preguntarles de manera cerrada por los usos enlistados, 

recordaban y mencionaban un número mayor de usos. Esto se debe tener en cuenta al discutir la 

metodología, ya que en este aspecto, las preguntas cerradas parecen arrojar una mayor cantidad de 

información que las preguntas semiestructuradas. También es importante notar que las entrevistas y 

resultados de la segunda fase tienen un sesgo hacia aquellos informantes que mencionaron un mayor 

número de especies, así como el hecho de que se escogieron las ocho plantas con mayor número de 

menciones, y no en base a su valor de uso o necesidad para la gente. También se están comparando 

especies en espacio (Kantunilkín, San Ángel y Sol ferino ), así como en tiempo (aunque solo 
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anecdóticamente), por lo que se pueden observar patrones en el cambio de uso o manejo de dichas 

plantas (como es el uso de las cenizas del jabin como lejía en tiempos anteriores, pero no en la 

actualidad), y la diferencia de usos dados a las mismas de acuerdo a cada generación, información que 

varía con la edad del entrevistado. Esto coincide con el trabajo realizado por Caballero para 

comunidades mayas en la Península (1994). 

Otra posible explicación es la formulación de preguntas, el hecho de que el valor de uso consensuado 

aumenta al tener un mayor número de réplicas de las entrevistas sugiere que al realizar una sola 

entrevista con preguntas abiertas se obtiene información etnobotánica menos precisa. 

Independientemente, existen factores que afectan de manera aleatoria este tipo de estudios, ya que las 

sociedades cambian constantemente con un sinfín de variables actuando de forma independiente 

(preferencias en cuanto a calidad, tiempo, deseos de un mayor estatus social, factores ambientales, 

factores gubernamentales, factores geográficos, factores socioeconómicos, factores biológicos, etc.), 

Respecto a la documentación de prácticas de manejo para las especies mencionadas en la selva mediana, 

las comunidades mayas presentan una gran cantidad de conocimientos de flora y fauna tradicional que 

hoy en día corre el peligro de perderse totalmente. 

El hecho de que la mayoría de las especies utilizadas para construcción reportadas en las entrevistas del 

presente estudio se obtengan primeramente de la selva mediana, y después de los hubchés, puede estar 

relacionado con que los interesados busquen especímenes preferentemente de mayor tamaño, 

localizados, en su mayoría, en monte alto, así como la oportunidad de encontrar una mayor variedad de 

individuos que puedan satisfacer éstos requerimientos (La Torre-Cuadros y Ross, en prensa). 

8.4 Descripción Detallada de los Usos Reportados Durante las Entrevistas 

Los siguientes usos se encuentran enlistados en orden prioritario según lo reportado durante las 

entrevistas: 
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a. Plantas medicinales 

Las co.munidades mayas tienen un rico. co.no.cimiento. farmaco.lógico., ya que en su práctica co.tidiana lo.s 

indígenas mayas han acumulado. una gran experiencia (Balam, 1987). Actualmente este co.no.cimiento. se 

encuentra mayo.rmente restringido. a lo.s aj-manes, curandero.s o. yerbateros de la co.munidad (Ro.ys, 

1931). En las tres co.munidades incluidas en este estudio., se o.bservó un co.no.cimiento. general de las 

plantas usadas para a la curación de cierto.s malestares o. enfermedades, principalmente el mal de riñón o. 

de piedra, do.lo.r de cabeza y mal viento.. Para estas tres, las plantas utilizadas parecían ser de 

co.no.cimiento. po.pular, ya que siempre mencio.naban las mismas. 

El chintok' se registró co.n una diferencia en la frecuencia de mención entre las tres co.munidades, lo. que 

po.dría deberse a que la planta se distribuya en ciertas lo.calidades únicamente o. co.n mayo.r abundancia 

en unas que en o.tras. En So.lferino. do.nde su po.pularidad es mayo.r y generalizada entre sus habitantes. 

Se repo.rtó co.mo. remedio. para el mal de riñón y la piedra. 

El elem uy se repo.rtó co.mo. remedio. co.ntra la o.liguria o. mal de riñón, lo. cual co.incidió co.n lo. 

enco.ntrado. po.r Pulido. y Serralta (1993) y Balam (1987). Mutchnick & McCarthy (1997) co.inciden co.n 

lo. enco.ntrado. en este estudio., ya que el ya' se repo.rtó co.mo. alivio. co.ntra lo.s do.lo.res esto.macales, 

disentería, o.besidad, co.ntra parásito.s y lo.mbrices, entre o.tro.s. 

Una especie muy po.pular en las tres co.munidades, pero. so.bre to.do. en Kantunilkín y San Ángel, es el 

tankas che' . Se repo.rtó co.mo. remedio. co.ntra el mal viento. o. mal aire, así co.mo. eficaz en el alivio. de 

do.lo.res de cabeza y de muela, aunque Balam (1987) lo. repo.rta en su trabajo. de la zo.na co.mo. remedio. 

co.ntra la diabetes. Lo. que sí es evidente es que las plantas medicinales de mayo.r mención so.n las que se 

utilizan para las enfennedades más co.munes entre lo.s habitantes de la lo.calidad, mientras que aquellas 

de meno.r mención so.n las que alivian malestares más particulares. 

b. Co.nstrucción 

Para incrementar su nivel de vida, la gente po.ne una presión especial en las plantas utilizadas para la 

co.nstrucción. La To.rre-Cuadros e Islebe (en prensa) mencio.nan que lo. anterio.r, aunado. a la nueva y 

creciente presión ejercida po.r lo.s centros turístico.s de la zo.na, ha pro.vo.cado. una explo.tación mayo.r de 

la selva mediana. 
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Para evaluar el impacto de la extracción de especies destinadas a la construcción, es importante tomar en 

cuenta la cantidad de viviendas en las tres comunidades construidas parcial o totalmente con estos 

productos. En la comunidad de Kantunilkín el 55% de las casas son de cemento, mientras que en San 

Ángel es el 35%, y en Solferino el 34%. El resto son de tablones, chi'it, tasiste, maderas y otros 

materiales (Calvo-Irabién, 1998), lo que denota que la extracción de éstos a partir del monte bajo y 

monte alto es considerable. Según Levy y Hernández X. (1995), una casa utiliza un volumen medio de 

1.53 m3 de madera, mientras que una cocina requiere 0.83 m3
. 

El hecho de que la mayoría de las especies utilizadas para construcción se obtengan primeramente de la 

selva mediana y después, de la selva inundable y vegetación secundaria, está muy relacionado con el 

hecho de buscar y utilizar especímenes preferentemente de tamaño grande, lo cual coincide con lo 

encontrado con La Torre-Cuadros y Ross (en prensa). 

En la construcción de viviendas en las tres comunidades se utilizan las especies reportadas en estudios 

anteriores (Flores-Guido, 1998; De la Torre-Salvador, 2003), lo cual denota una continuidad en la 

tradición de uso. Lo anterior va aunado a que varios de los entrevistados reportaron una selección de la 

especie, tomando en cuenta la época del año, hora del día, la estación y la fase lunar, lo que coincide con 

lo reportado por Sánchez-González (1993) y Caballero (1994). 

En el presente estudio, las necesidades de construcción se cubren con el tasiste, cuyo tronco es 

comúnmente utilizada como bajareque; el kitam che' se ha reportado como especie maderable, cercas 

vivas y para construcción (Chemas & Rico-Gray, 1991; Flores-Guido, 1998); el chakte' se reporta 

como maderable y para cercas vivas (Flores-Guido, 1998); el ya' fue mencionado debido a su 

popularidad en la extracción del chicle y como material para construcción. Otras especies populares 

para construcción son el táan che', tasta'ab, chéechém y jabino La palma de xa'an se mencionó casi 

exclusivamente para el cobijamiento de casas y palapas 

c. Combustible 

Los agricultores mayas siempre han tenido en la leña un recurso forestal de gran valor. Incluye todo tipo 

de ramas, arbustos secos y troncos de árboles utilizados para cocinar, elaborar tortillas, calentar agua, 

producción de carbón, así como para calentar sus viviendas (Sánchez-González, 1993; Wiseman, 1978). 
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Este recurso presenta una demanda importante por familia, se extrae de 100 a 120 kg/semana. Según 

Levy el al. (1995b
), las especies forestales de mayor preferencia son aquellas con alto nivel calorífico, 

producción de mucha braza y poco humo, madera pesada (de alta densidad) y poco resinosa. El hecho 

de que una madera sea de gran popularidad no distingue a las más apreciadas de las más abundantes en 

la vegetación, lo que coincide con lo encontrado por Levy el al. (1995b
) en Yucatán. Estos autores 

coinciden con la observación en nuestro estudio de que se eligen especies de crecimiento rápido y con 

área basal relativamente grande, como el jabín, seguido por aquellas de crecimiento intermedio, como 

kítam che', tasta' ab, chakte' y elem uy. Además, los habitantes parecen reconocer las especies 

leñosas por su capacidad de crecimiento (Levy el al. , 1995; Flores-Guido, 1998). Las especies favoritas 

de los entrevistados fueron el k'an yuuk, el sabak che' , jabín, kítam che', tasta'ab; en Solferino 

además, el táan che'. 

d. Cestería 

La cestería es uno de los oficios más antiguos practicado por el ser humano (Gámez, 1997). En la zona 

maya la cestería también se dió desde tiempos prehispánicos (Terán, 1981; Ruiz y Rodríguez, 1999; 

Rasmussen et al. (en prensa)). En el último siglo, el oficio cestero diversificó su producción en dos 

clases: una de uso rural, que conserva las formas tradicionales, y otra más fina y acabada, con formas 

nuevas hechas para la creciente demanda turística y urbana (Gámez, 1997). 

En nuestra zona de estudio, las principales materias primas para este oficio han sido los bejucos, siendo 

los más populares el ak'xuux (Cydista aequinoctialis), el aanikaab (Macfadyena unguis-cati) y el 

ek'kTix (Cydista potosina), lo cual coincide con lo encontrado por De La Torre-Salvador (2003) en las 

mismas comunidades. La única diferencia es que en nuestro estudio, la mayoría de los bejucos fueron 

mencionados para amarres en las casas en tiempos pasados, ya que en la actualidad tanto la cestería 

como el amarre con bejucos están siendo sustituídos por el uso de materiales sintéticos y clavos. 

e. Plantas comestibles 

Una parte importante de la alimentación maya, ha estado siempre ligada a los frutos que la vegetación 

regional le provee a sus habitantes. Dentro de las frutas tradicionales y mencionadas por los 
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entrevistados se encuentran el siricote, el ya', el OOX , la guaya y la anona, lo que coincide con 10 

reportado en estudios previos de la zona (Roys, 1931 ; Pouleston, 1968). 

f. Artesanías 

Dentro del amplio conocimiento de la flora que presentan las comunidades mayas estudiadas, se 

encuentra el uso de ciertas especies para fabricar artesanías o utensilios para la casa. Se reportó el uso 

de plantas del monte para crear utensilios de cocina (kitam che'), mangos de hacha (chintok'), collares 

(ich kéej), etc. (Roys, 1931 ; Chemas y Rico-Gray, 1991 ; Flores-Guido, 1998). 

g. Plantas para ritual 

Las comunidades mayas, como el resto de las comunidades indígenas de México, presentan un vínculo 

importante con su entorno natural y sobrenatural. Esto se refleja en las numerosas menciones de 

especies como el tankas che', que sirven para aliviar o anular enfermedades sobrenaturales como el mal 

viento, mal de ojo, el susto y el hechizo. También se reportaron especies utilizadas durante los rituales, 

como el jabin, cuyas hojas se colocan en el altar donde se realizará la ceremonia en turno. Esto ha sido 

reportado en diversos trabajos previos, como el de Roys (1931) para comunidades mayas de la 

Península y Olavarrieta (1977) con las comunidades de los Tuxtlas, Balam (1987). 

h. Resinas 

La explotación de árboles para resinas dentro de la Península se remonta a principios de siglo, pero con 

la crisis económica mundial, la producción ha tenido un decremento importante. 

El ya' fue una de las especies de mayor mención dentro de los entrevistados, y estudios prevIOS 

demuestran una dominancia de la especie en la selva mediana subperennifolia y subcaducifolia en 

términos de frecuencia y área basal (La Torre-Cuadros e Islebe, en prensa). Este árbol se utiliza 

principalmente para extraer la resina conocida como chicle, que se extrae por los chicleros por medio de 

incisiones en la corteza y ramas principales, y se exporta como la base para el chicle. El último siglo ha 

visto un decremento en la producción de chicle, pero no se tienen datos del efecto que la extracción de la 
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resina ha tenido en las poblaciones de la planta, aunque al parecer no ha sido positiva (Mutchnick y 

McCarthy, 1997). 
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9. CONCLUSIONES 

Este estudio permitió obtener un panorama más amplio de los distintos usos dados por tres 

comunidades de la zona norte del Estado de Quintana Roo a las especies vegetales de la selva mediana 

subperennifolia y subcaducifolia. Se evaluaron y analizaron los factores que podrían estar afectando la 

elección y el uso de éstas, así como el manejo que se les da. En este último punto, se describieron los 

métodos de uso, manejo y extracción asociados a dichos vegetales. Se recurrieron a distintas 

metodologías para obtener la mayor cantidad de información a partir de los datos colectados, así como 

una mayor solidez al hacer nuestras conclusiones. 

• Se registró una riqueza de 97 especies pertenecientes a la selva mediana con un uso dentro de los 

tres poblados 

• Existen familias que aún cuando no tienen muchas espeCIes, presentan una gran cantidad de 

menciones debido a lo común de sus usos. 

• En el presente estudio no se confirmó la relación entre abundancia y valor y frecuencia de usos 

mencionados. Se registraron especies cuya abundancia no es muy grande y sin embargo, se 

mencionaron con gran frecuencia, debido a preferencias intrínsecas del usuario. 

• Las formas de vida dominantes en las entrevistas estarán relacionadas con la vegetación en cuestión 

y el tipo de pregunta realizada. 

• La diversidad de usos mencionados difiere entre comunidades debido a factores externos de la 

vegetación y de los habitantes. Existe un conocimiento muy particular para ciertas especies y difiere 

en cada comunidad. 

• 

• 

Las especies mencionadas en las tres comunidades son-pocas, pero son éstas las que sirven para 

satisfacer las necesidades más elementales. Para el resto de las plantas enlistadas, pertenecen a un 

conocimiento muy particular que difieren entre comunidades. 

Al aumentar el número de entrevistas, la información adicional que se obtiene es de especies raras o 

poco mencionadas. 
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• Existe una relación entre la ubicación de la familia del entrevistado dentro de la localidad con 

respecto a la cantidad de plantas que conoce y utiliza. 

• Existen factores que determinan la selección y valor de uso asignado a cada especie, como la edad, el 

género, la ocupación o el origen de quien la utiliza: 

o La edad y el género tienen un efecto significativo sobre el número de menciones. 

o La forma de adquirir el conocimiento es diferente dependiendo del género, debido a su 

diferente exposición a la vegetación y a los roles sociales bien definidos. 

o Aquellos con ocupaciones relacionadas con el monte, van a tener una relación más estrecha y 

mayor conocimiento de la vegetación 

o Existen diferencias significativas entre el origen de los entrevistados de cada comunidad y 

entre comunidades. 

• El conocimiento tradicional en las comunidades se encuentra concentrado en los individuos de 

generaciones más antiguas, por lo que corre el peligro de perderse en poco tiempo. 

• El conocimiento florístico depende en gran medida de las necesidades o conocimientos de cada 

hogar, pudiendo variar con la educación familiar, el conocimiento del jefe de familia, la ocupación 

que éste desempeña, entre otros. 

• Las categorías de uso de mayor mención fueron de autoconsumo más que para comercio (medicinal, 

construcción y combustible), coincidiendo con trabajos similares dentro y fuera de la zona de 

estudio. Pareciera que los entrevistados solo mencionan aquellas especies que resuelven sus 

necesidades cotidianas, pero se deben hacer estudios que profundicen la cuestión para poder hacer 

de esto una afirmación. 

• Los patrones de la vegetación están influidos directamente por su disponibilidad, apariencia y por 

observaciones subjetivas en cuanto a la calidad del producto. 

• Los valores de uso se maximizan para aquellas especies con partes distintas para varios usos 

• De acuerdo a la metodología empleada, se obtienen resultados distintos. El VUT solo dice si la 

planta se usa o no, mientras que el VUC proporciona una mayor diversidad de usos. Los índices de 

importancia y de impacto toman en cuenta la frecuencia de mención, su valor de uso y la 

disponibilidad de la especie. 
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• No se observó una relación clara entre el número de veces que se mencionó la especie y su valor de 

uso. 

• Existe un efecto significativo de la interacción de la comunidad y especie sobre el VUC, por lo que el 

valor que se asigna especie dependerá de la comunidad. 

• Se distingue una agrupación de ciertas especies de acuerdo al género, origen y comunidad del 

entrevistado 

• El índice de valor de importancia de uso permite observar con qué frecuencia y diversidad de usos se 

están utilizando las plantas de la vegetación local, y elaborar hipótesis sobre el posible impacto del 

uso sobre las poblaciones naturales de dicha especie. 

• Al cambiar el tipo de vegetación, cambia la disponibilidad de la especie y por lo tanto, cambia su 

índice de impacto. Este índice nos permite tener una idea del manejo que se está dando a 

determinada especie y las modificaciones que éste requiera. 

• Para un manejo apropiado se debe de tomar en cuenta la cantidad y frecuencia de extracción de la 

especie en cuestión, así como su biología, historia de vida y características específicas de la planta 

necesaria para determinado uso (diámetro específico, altura, por ejemplo). Ya que cada una de los 

anteriores puede modificar sustancialmente la disponibilidad de la planta. 

• Las especies maderables son de suma utilidad para los entrevistados. 

• Se debe de tener especial cuidado al intentar generalizar a partir de las entrevistas, ya que la 

independencia de las repeticiones debe ser cuestionada 

Por todo lo anterior, se concluye que la metodología juega un papel fundamental en el tipo de datos 

obtenidos. Aunado a esto, se deben de tener en cuenta un sinfín de factores que podrían estar 

influyendo en las respuestas de los entrevistados, y que además, estas pueden cambiar en tiempo y 

espacio. Por último, existen un gran número de herramientas que facilitan el análisis de los datos, y que 

permiten obtener información mas robusta para el estudio. 

El proceso de transculturación en las comunidades está influyendo de forma directa en el uso de sus 

recursos. Esto se evidencia aún más al observar la pérdida de la lengua maya por las generaciones más 

jóvenes ya que el lenguaje es una forma de cohesión con sus tradiciones y formas de vida ancestrales. 
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Este proceso inevitable de transculturación se está viendo acelerado por el aumento de desarrollos 

turísticos a escasos kilómetros de la zona de estudio, como es Holbox, así como por la construcción de 

la carretera que comunique a éste sitio con Playa del Carmen (una zona turística actualmente de gran 

popularidad) 

Es necesario proponer alternativas para el uso y manejo de aquellas especies que tienen un mercado 

local, regional, nacional e internacional, para de esta forma fomentar , tanto la economía de los locales, 

como la conservación y desarrollo sostenible de la vegetación aledaña. Y falta generar datos o 

información que diga que es lo que está influyendo de forma directa en la elección, si es la ocupación, la 

practicidad, la calidad, la abundancia o una combinación de varias. 
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12. ANEXOS 
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12.2 Formato entrevistas 11 y 111 (ejemplo) 

Nombre 
Localidad: SNA 

Sp Usol 

Jabin lefta 

Xa'an techo 

Chakté construcción 

Sakya comestible 

Tankas ché dolor de cabeza 

Elemuy piedras riftón 

Palo de ~as leña 

Tasist e construcción 

De donde lo 
Sp saca Cantidad 

labin 
Xa'an 

Chakté 
Sakya 

Tankas ché 
Elemuy 

Palo de gas 

Tasiste 

Us02 

construcción 

camas 

lefta 

construcción 

mal viento 

construcción 

construcción 

Tiempo 
invertido 

Subsistencia 
comercio, 

Fecha 
Género: Femenino 

Us03 Us04 UsoS Us06 

ceniza lavar ropa cortadas 

escobas construcción gallineros 

chicle dolor estómago diarreas lefta 

Forma Instrumento Necesita 
Frecuencia extracción extracción ayuda 

Lo Modificacione5 
trueque, Mejor procesa? Cómo lo Principales Restriccionel en manejo 

So almacén éooca Cómo? aorendió? oroblemas de acceso {antes v ahora 

labin 
Xa'an 

Chakté 
Sak va 

Tankax ché 
Elemuv 

Palo de gas 
Tasiste 
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12.3 Anexo de 500 informantes para primera parte de estudio (entrevista 1) 
Clave 
KM( 1 
KM(2 
KNK 3 

Nombre 
Dona Valentina 

Oon Uzaro 
Don Germán 

Sexo Edad 
femenino 45 
masculino 48 
masculino 49 

Ocupación 
ama de casa 
campesino 

campesino y PROFECO 

Localidad 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 

Origen 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 

KNK 4 Oot\a Rosa femenino 46 ama de casa Kantunilkin Kantunilkin 
KNK 5 Margarita Pool femenino 36 ama de casa Kantunilkin Kantunilkin 
KNK 6 Manuel Grinda masculino SO campesino y cazador Kantunilkin Kantuni lkin 
KM< 7 Sabina Kumul femen¡"o 46 ama de casa Kantunilkin Kant unilkin 
KNK 8 Carmen ras femenoo 36 ama de casa ~ Kantunilkin Mérida 
KM< 9 Adalberto Chimal Pech masculino 42 campesino Kantunilkin Kantunilkin 

KNK 10 Salomé Kanché femenino 53 ama de casa Kantunilkin Kantunilkin 
KNK t 1 Erasmo campos masculino S 1 campesino Kantunilkin . Kantunilkin 
KNK 12 Martha Gladys Poot femenino 19 ama de casa Kantunilkin Kantunilkin 
KNK 13 Ma~a Est~. Chuk femenino 50 ama de casa . Kantunilk~ Kantunilkin 
~ 14 ~_~~_ y~.t~ fe~nino 39 ama de casa . Kantunilkin Kantunilk.in 
KNK 15 AJejandro Gomez masculino 43 cafT1)e5ino Kantunilkin Edo. M6xtco 
KN!' 16 Calixto Puk masculino . 4 7 ~fl1>eSino Kantunilkin Kantunilkin 
KNK 17 y~~ Ch!-,k _ femenino . 42 ama de casa Kantunilkin Kantunilkm 
KNK 18 Dionisia Chjmal femenino 60 ama de casa Kantunilkin Kantunilkin 
KM< 19 Zoila Ma Pool femenino 20 ama de casa . Kantunilkin Kantunilkin 
KNK 20 ~nacio KLmUI L6pez , masculino 24 albanil . Kantunilkin Kantunilkin 
KNK 21 Mauren Tzul Ehuan femenino 31 tienda intemet Kantunilkin Kantunilkin 
KNK 22 Argelia Kanul Hen"l'ndez femenino , 28 tienda intemet Kantunilkin Holbox 
KNK 23 Yo'anda Cervera Canul femenino 27 ama de casa Kantunilkin Kantunilkin 
KNK 24 Maria Dolores Gallardo femenino 33 ama de casi Kantunllkin Kantunilkin 
KNK 25 TrinKlad Tankun femenino 40 ama de casa . Kantunilkin K.ntunilkin 
KNK 2 6 ~~~_ !:bu. q,~ .. fef!ll!~ino 42 ama de casa Kantunllkin .. Kantul!iJkin 
KNK 27 Nemecio Tuk Ochte masculino 36 Clf11)eSino ' KantunUkin Kantunilkin 
KN.~ 28 (unel" H~icap femenino 20 rnJele malz Kantunilkil! . Kantunilkln 
K!'IJ( 29 _. __ !Jona~_~~ __ ~9!!i",,-: 2 0 ___ !'I~_inoy:~~.~a!"" y poIo _K.ntunilkin . .... K!n.t~.!'i",in 

. J~1I!K 30 "'.ar1ene_c::han Kuk . fe~_ino 23 a"", de asa ___ ._J( .. l'tlJfl.i!~ I!'.. _. K.nt~!'ilkin 
KNK 31 Manuel Oiermo masculino 37 zapatero Kantunilkin Kantunilkin 
KM< 32 Carmen Mah Kam . femenino 24 ama de casa . ~antunilkin Kantunilkin 
KNI\. 3_3 . _ Daisy A~cely_Pgoh fef!1"nino 30 ama de casa ___ Ka~.tu~ilki.n . !(.ntunilkin 
KNK 34 Felipe Hue Mas masculino 19 tricitaxi Kantunilkin Kantunilkin 
~~ 35_.. _.Julio ~a~~aflol masculino 38 pintor : Kantunilkin ; Quintana 
~3.~ FeO~ P~ masculino __ 51 ._c;:a_~~ __ ~.!!!t~~!lkin _Kantu.!!Ukin 
KNK 37 CIrios Pot Pech . mascutino 27 cafl1>eSino Kantunilkin Kantunirkin 

_ .. ~ .. ~_~_ .. ___ JU~I!. UkEk . m!scuiino 38 .ga~ino ~._._~ntunilkin . Ka.ntuni"'"' 
_~l!. __ ._ .. ___ . _ . ..1..ulian~t _._ .. _._ _.J11!.SS~~_, .. _._n _._~~!.~ _ -.-~.~.Q~L.!~.I!.~ .. __ ~~'!.~~.!'ilkin 

ICNI( 40 Luís Antonio twit . masculino ¡ 33 albanil i Klntunllkin KantuniNcin 

__ ~~L __ ... _ .. __ .. _.L~.~ __ . _. ~JI~~'!!i.!"!L.6!L. "",rrpesino ... .J.J(;.~!lW"lli!iI1 1.J .• ntl!.n!II!Io!.. _ . 
KNK 42 "'arcos Kanché Pech i IMSculino l 24 __ ._._~ino _ . i Klntuniltin Klntuniltin 
KNK43 FlorentinoKlnch6 ; mosculino ¡ 74 ca_ino ¡ K.ntunlltin . K.ntuniltin 
KNK 44 Elmer Cham masculino ' 25 ... 9!i.C~.L ____ ~!ltuniIkL Klntunilk.!1_. 
KNK 45----~ i.1;--- - . ';;;sculino ! '30- o!ic.l~J , K.ntunllkin . K.ntunilkin 

- KNK¡6-~··-- ---.--ib.de.ó,- K;hUk;h ._._. --... ··masc·~;;ru-4·9 ClfT1)eSino _.un u--TK.ntW;i¡~·:-K.ñtun'ik¡;;-

__ ~_47 _ _ __ .. ____ M.~.~ ~~~I .. . _,_~~~~.!"KJ'_i_ . ~7 _~~_ino __ ._1-~~~~_iI1_. __ K..!1~r!lkin 
KNK 48 Felicita Klnché Pul< ____ f~.J!!.\>._' _~1 ~_<le_~' __ .. , K.ntunllkin_ ._K.ntu!'i.I!<J!! ___ . 
KM< 49 "'argarito Konol . mlsculino 1 86 ca_lno i K.ntunllkin , Tlzimln 

._KM< SIL ___ Co~ ~ __ . __ .. 1.~~ .. ~Jt _ llIlO de .cas. _. _~[1c!ll. -.!!n~Jtil1 _ ... 

. ~.~L_ .. _ ...... ~i<!_.!oIº-,:1J~'.!l .. L .. mlsc~ltno ... 8.2 CIl!'1'!"5ino i K.ntunl![n __ ~.l!1u'!!]kin_ 
KNK 52 Rutino Huikap masculino SO ca_ino ' K.ntunilkin K.ntunilkin 
KNK 53 0bduI Echan ' masculino 53 Clfl1>eSino ~~!Ynilk!n .. __ ~antu~lklo 
Ki« -S.L __ !~~ ·~~'!. ":'~ ...mi~~~LJ!9._· ____ 9!~irlO .. ~,,-tunilkil1J. ___ Y~_~.n ........ .. 
KNK SS Maria Nemecia femenino ¡ 76 ama de casa 1 Klntunllkin YucaUn 
_~..J!.6 ._ .. __ ~.~_~'lJ1.iI1.... !~ino_;. 15 .. ,tudiInte ¡l:'~~lII)jJ!'ir!. _.K.~!unilkin 
.~..Ji? .. _. __ .. _.!oI.a!1~.J!.~!a.m... __ ._J~l!.ic]I>_L dL Ir!!! de~. _ : !.nt"!'.!I!\in_._J(;~'!.t'!!!LIk!r> .... 

KNK 58 "'arta ",.gdalena Hernindez femenino ' 39 amo de casa ; K.ntunllkin Son Angel 
KNK 59 _. 8re;~~ _ NHC}v.~a fe;melJin9 36 a~ de_casa I KlntUf!ilkill . Tlzi!1:!in 
KNK 60 I\dc'ia_na. l:I!!i!;.pK!!<!'U.1 femenic]l> __ 24 oma de caso . ~!ntunilkin ..... K.ntu.!'ilkin 
KNK 61 TOf"l16s Klnul Tus mascuUno 54 Clrf1)eSino Kantunilkin Kantunilkin 
KNK 62 Francis.co ChilJlll . f!1a~utino .29 qlmpesino Y meánico tl;lnt",nil.kin K.~nwnilk~ 
_~".63 ~~JJ.!.~_~r B!!!.~ _____ .. _ n:!:!!~~~jno_ 21 ~rr~.ino .. Kln~~iI~il! ._!lntuJ!..lkin 
KM< 64 NiclSo Mah Zum masculino 27 Tridtaxi y Hotdogs Kantunllkin Kantunllkln 
KNK 65 ~sar Magle mascuWno . 2S COl)structor ~.nt~nilkln . Kantunitkin 

. _~N~ _~~ _ MoIf_9._ ~laf!1 .~~~ulino : 37. al.~anil I Klntunilkin Kantunilkto 
KNK 67 Martha kahutch femenino 25 estudiante ·"--ic.antunllkin Kantunilkto 

KN.K 68 EH Blanco masculino 32 ~eado de gobjemo Kan~u~lI.kin Kantunilkin 
~ 69 Arturo "'ay masculino 43 ecJ1>Ieado de gobjemo Kantunilkin K.ntunilkin 
KNK 70 Keny Cohuo Kahutch . masculino 21 ClrTJ>e5ino K~ntunilkin Kantunilkln 
KNK 71 Nady Oxt6 femenino 22 ama de casa Kantunilkin Kantunilkin 
KNK 72 Gener Cervera masculino 23 maestro Kantunllkin Chihuahua 
KNK 73 Jorge Tah Romero masculino 25 ~eado de gobierno Kantunilkin Kantunilkin 
KNK 74 Alfredo Pot Pech masculino 22 campesino Kantunilkin Kantunilkin 
K~K 75 Pastora Canul femenino 56 ama de casa . Kant",nilkin KantuniNcin 
KNK 76 _ Rita. Its~k . femenino 20 ama de casa Kantunilkin Kant~nilkin 

KNK 77 Ilario Canch6 masculino S4 ca~ino Kantunilkin Cedral 
KNK 78 Guadalupe Pech femenino 46 ama de casa Kantunilkin Kantunilkin 
KNK 79 Jorge H~icap masculino 25 cafll)eSino Kantunilkin Kantunilkin 
KNK 80 Rocío Chimal femenino 19 ama de casa Kantunilkin Kantunilkin 
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Clave 
KNK 81 
KNK 82 
KNK 83 
KNK 84 

KNK 85 
KNK 86 
KNK 87 

KNK 88 

KNK 89 
KNK 90 
KNK91 
KNK 92 
KNK 93 
KNK 94 

KNK 95 
KNK96 
KNK97 
KNK98 
KNK99 

KNK 100 
KNK 101 
KNK 102 
KNK 103 

KNK 104 
KNK 105 

KNK 106 

KNK 107 
KNK 108 
KNK 109 
KNK 110 

KNK 111,. 
J<NKl12 
KNK 113 
.KÑK i 14" 

KNK 115 

.KNK 116 . 

Nombre 
Julia Guzmán 

Marcelino Chimal 
Margarita Cahuich 

Aquileo Pet 
Juan de la Cruz 

Agustln Hay 
Domingo Chalé 

Carolina Segobia 
Gaspar Maglá 

Angélica Kau Chimal 

Teresa 8alam Chimal 
Patricia Canul 

Luis Alberto Pech 
T eodoro Kanul 
Agustina Abam 

Leny Kanul 
Navy Kanul 

Francisco Pech 

M~ri,,-~anul 
Romualdo Kanul 

Jorge Kanul 
Guadalupe Balam 

Leticia Kanul 

Augusto Chimal Cocom 
Rodrigo Chimal 

Manuel Fernández 
Marcela Cau 

Alicia Kahuich 

5erapio Tus 
Cosme Julub Kahuich 

, Jorge,y.~º"Iº. c:anaJ Canul 
. _~urea,,º-~!ub g,uk 

.,.~~...oo,~ Kau 
.!-I .. [cjal. !,~h 1-100 

. Bacilla M_ilY. Quetzal 

F!libeo:ta 1<lI.~he Pech 
KNK 1 J 7 , . Mari .. Felix. !,oot I!alam 
KNK 118 Edwin,.Graniel Rodriguez 
KNK 119 Gaspar Kahuich 

KNK 120 Fernando Pool Dzul 
KNK 121 Gilbardo Tah Balam 
KNK 122 Maria Gabina Pech May 

,~. Llli __ Marclal M¡¡y_~oeºm 
~I(t!: 1l1-i--- Justo Salas Medina . 

.~H_~-:--, Juan R(:J:(!!1!1!!~L~I'!l!~z. 
.~..J.?L_, LUs A!!!(l"io Mag~ 
Kf'I( !l-J, _,_f~i>QQt~to 
_KNK l?8 _ ", .JIi.glrdo Kurnul <;axole 

KNK 129 .vªI!!!1.!i~J:'~h_~[ll 
'KNK Ü:O' __ ~.JI~~J~ Ch".m 
KNK 1 31 Maria Rosa Pech Cham 

KNK 132 Hooaio Cem Tuz 
KNK 133 Erviqueta Pech Cham 
KNK 134 Gregorio Chalé Mas 

~ 1.~5 . .. ~~,!!!"-~~I,,,C:.I! , 
,KNK 13¡j , .~t~,NQ.Hau 
KNKJ 37 ,.c:atª!lf!!l, <;a-,,º,J l ,,!!,alTl 

19'1< J. 3~ . ' .. ' . . .~!l1eo:t, J)so,rio 
KNK 1 39 ,Fany Canul Kahuich 

KNK 140 , Blanca "l'Iah Chan 
KNK 1.41 , Gregorio l.wit Balam 
KNK 142 Diego aau Ake 
KNK 143 Celdy Ordo/\ez Casanova 
KNK 144 Maria Buenaventura 
KNK 1 4 S Gabriela Pat Pool 

KNK 146 
KNK 147 

KNK 148 

KNK 149 
KNK 1 SO 
KNK 151 
KNK 152 

KNK 153 
KNK 154 
KNK 1 SS 
KNK 156 
KNK 157 
KNK 158 
KNK 159 

KNK 160 

Modesto Pech Kumul 
Maya Eladia Ché 

Fidelio lwit Pech 
Roelo Tzip Maglá 

Ma. Carmen Iwit Kahuich 
Rodrigo Kap Chimal 

Marco Antonio Kap Konche 
Sebastián Kap Huicap 

Oamian Rodriguez Marln 

Cesar Cham Kap 
Graciliano Kanché Kau 

Satur Baeza Setina 
Loida Ma. Tus Tus 

Fortunato KohLich Cham 

ladislao Coeom Tus 

Sexo Edad 
femenino 57 
masculino 28 
femenino 30 
masculino 59 
masculino 23 
masculino 35 
masculino 1 S 
femenino 19 
masculino 53 
femenino 20 

I femenino 54 
femenino 30 
masculino 3 S 
masculino 49 

femenino 46 
femenino 24 
femenino 13 
masculino 28 
femenino SO 

masculino SO 
masculino 38 
femenino 35 

femenino 27 
masculino 62 

masculino 59 
masculino 36 

femenino 34 
femenino 45 
masculino 50 
masculino 62 

masculino 29 
. ma,sculino 27 

masculino 59 
masculino 71 

femenino 25 
femenino 28 
femenino 45 

masculino 26 

masculino 28 

masculino 50 
masculino 47 
femenino 58 

,!!asc~!i"" 31 

,1Tl.ª,!"uli"" 77 
m,ascul,ino 25 
masc~lino 20 
masculino 72 
masculino 59 
femenino 31 

masculino 43 
femenino 37 
masculino 47 
femenino 43 

masculino 44 

[lla,!"ulino. :38 

.,.,!!a~ul,ir1O E 
!"",~'JÍ"" 52 

.. ,!!'i'sc:ulino 33 
femenino 32 

femenino 25 
masculino 26 
masculino 42 
femenino 25 
femenino 42 
femenino 25 
masculino 
femenino 
masculino 

femenino 
femenino 
masculino 

masculino 
masculino 
masculino 

masculino 
masculino 

masculino 
femenino 

masculino 
masculino 

71 

65 

50 
24 

SO 
SO 
18 
42 
44 

22 

29 
44 
42 
54 

62 

Ocupación 
ama de casa 

oficial 

ama de casa 
campesino 
saca piedra 
campesino 
estudiante 

ama de casa 
cronista de Kantunilkin 

ama de casa 

ama de casa 
ama de casa 

campesino y H. Ayuntamiento 
campesino 

ama de casa 
ama de casa 
estudiante 

empleado de gobierno 
ama de casa 
campesino 
campesino 

ama de casa 

ama de casa 
campesino 

campesino 
leñero 

ama de casa 

ama de casa 
campesino 
campesino 

campesino 
campesino 
campesino 
campesino 

ama de casa 
ama de casa 
ama de casa 

campesino 
campesino 

campesino 
campesino 

Localidad 
Kantunilkin 
Kantunilkin 

Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 

Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 

Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 

Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 

Kantunilkin 

Kantunilkin 
Kantunilkin 

Kantunilkin 
Kantunilkin 

Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunllkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunllkin 
Kantunilkln 

Kantunilkin 
Kantunilkin 

Kantunilkin 
Kantunilkin 

Kantunilkin 

Kantunilkin 

Origen 
Campeche 
Kantunilkin 

Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 

Mérida 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 

Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 

Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 

Kantunilkin 

Kantunilkin 
Kantunilkin 

Valladolid 
Kantunilkin 

Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 

lS~ntunilkin 
Kantunilkin 

Kan! unilkin 
Kantunilkin 

Kantunilkin 
Kantunilkin 

Kantunilkin 
Kantunilkin 

Kantunilkin 

Kantunilkin 
Kantunilkin Kantunilkin 

.IS.antu.!'iJ!<in .K .. nt~,ª,in 
ama de casa 

ca",pesi.no , 

. <:<IlTlpesi"º ,.. _.I5-ªntu'!!!k!n,. _(;¡Inc~ . 
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trl.~i~a~i 
trici~_axi 

campesino 
campesino 

ama de casa 
Pa~stor 

ama de casa 
campesino 

ama de casa 
campesino 

campesino 

campesino 

ama de casa 

emplea<;lo. del i1<>spital 
comerciante de ropa 

tienda abarrotes 
albanil 
albanil 

ama de casa 

ama de casa 
oficinista 
campesino 

ama de casa 

campesino 
panadería 

ama de casa 

campesino 
estudiante 

campesino 
campesino 

albanil 
campesino 

médico 
ama de casa 
campesino 

campesino 

Ka!1.!!Jnilkin Y .eracruz 

KantunilkirL .. J<:a'ltU!)i~n 
Kantun!lkin _QLi~ta,,!, .Roo 
Kantunilkin ~ntunilkin 

.Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 

Kantunilkin 
Kantunilkin 

Kantunilkin. 
Kantunilkin 

Kantl,lnllkin 
Kantunilkin 
Kantunilkln 

Kantunilkin 
Kantunilkln 
Kantunilkin 

Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 

Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 

Kantunilkin 

Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 

Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 

Kantunilkin 

Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunllkin 
Kantunilkin 
Kantunllkin 

Kantunilkin 
Kantunilkin 

Kant,!nll~in 
Kantunilkin 

.Kªntun!!~ln 
Kantunilkin 
Kantunilkin 

Kantunilkin 
Quintana Roo 
Kantunilkin 

Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 

Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 

Kantunilkin 

Kantunilkin 
Yucatán 

Kantunilkin 

Kantunilkin 
Valladolid 
Yucatán 

Kantunilkin 

Kantunilkin 



Clave 
KNK 161 
KNK 162 
KNK 163 
KNK 164 
KNK 165 
KNK 166 
KNK 167 
KNK 168 
KNK 169 
KNK 170 
KNK 171 
KNK 172 
KNK 173 
KNK 174 
KNK 175 
KNK 176 
KNK 177 
KNK 178 
KNK 179 
KNK 180 
KNK 181 
KNK182 
KNK 183 
KNK 184 
KNK 185 
KNK 186 
KNK 187 
KNK 188 
KNK 189 
KNK 190 
KNK 191. 
KNK 192 . 
KNK 193 . 
KNK 194 

_KNK .195 
KNK 196 
KNK 197 
KNK 198 
KNK 199 

Nombre 
Agustina Abam Cocom 

Socorro Tzip Yam 
Maria Chan Kap 
Emilio T zip Bak 

Amelia Cmal Cham 
Elasio Tzip Salam 

Mariano Pech Abam 
Benito Chul< Canché 

Emeterio Kahuich Cham 
Marbella Kohuo Salas 

IIda Coronado Dlaz 
Franldin Ehuam Quifiones 

Rubén Cohuo Kahuich 
Cristina Koyoc Tzip 
Ruben Kohuo Salas 

Ma. Ofelia Kahuich Cham 
Eladia Maglá Pat 

Carlos Ruben Koyok Tzip 
Felici .. na Maglá Pat 

Jase AnmandoKoyok Kanul 
Nicéforo Moh Cham 

Ma. Judith Idza Cilub 
Jase Anmando • Maglá Coyo 

Filomena Chan Chen 
Felipe Cham Tuz 

Ma. Magdalena Kupul Tzip 
Fandela Ihuit Pool 

Odulio Cham Ehuam 
Eulogio Balam Chalé 

linda Ma. Rodriguez Tzul 
Reynalda U< Abam 

Is,,!ael, Cham Ka"ul 
Homualdo ~Iam Pool 

Brlgida T ek Huikap 
Mary Huicap Tus. 

Jaime Camal Huicap 
Esteban Huicap T uz 

Maria Camal Cahuich 
César Balam Chom 

KNK 200 Victoria Huicap Maglá 
KNK 201 Abelardo González Loeza 
KNK 202 Pedro A. Tum Idzá 

.KNK f9? ._ .F!'!!!3_"º,, TamEQ.~l!ilar 
.. 1St!< ~<>1.... __ . !"uciano 5e~no 1.. ~ 
Kt-I< 2()s _, Sy!yiªJ:~h .. ,!-I"k 

.~ 206 .. , , ..Lranciscoy~h Q¡uc 
KNK 207 Nica .. si~ª~ !'~!> 
IW< 208 Luci!.a~ ~~!'.r: 
KNK ~09 . __ .~~i~_~~J(. _IS\!R\,IL .. 
KNK .. 21 O .!o1ª, ~~J:l!a.\!Ius 
KNK 211 José Juan Reguera 
KNK 212 Marcelino Kumul Kab 
KNK 213 Oaribel Lopez Cruz 
KNK 214 Pablo Kumul Batuk 
KNK 21 S ,Eulalia Kal:l,q,an 
KNK 216 
KNK217 
KNK 218 
KNK 219 
KNK 220 . 
KNK 221 
KNK 222 
KNK 223 
KNK 224 
KNK 225 
KNK 226 
KNK 227 
KNK 228 
KNK 229 
KNK 230 
KNK 231 
KNK 232 
KNK 233 
KNK 234 
KNK 235 
KNK 236 
KNK 237 
KNK 238 
KNK 239 
KNK 240 

Florencia. E.k . Pec.h .. 
Ma .. I elipa K~~ul !<a .. u 

José. M.a •.. ~.nut .~I~,,! 
Rosa Edwince Kahulch Kumul 

Wendy Auk Malof 
GustavQ Pot Magláa 

Norma Sosa Qchte 
Felipa Oxté Tah 

Luis Alberto Pool Kumul 
Luciana Kumul Cham 

Efraln Pool T ah 
Ce",i Uk Kam 

Norma B. Kahuich Mukul 
Anabel Angulo Kanul 
Melvin E. Kanul Maglá 
Adelaida Maglá Kanul 
Basilio Kanull Ehuan 
Alejandro Kupul Hau 

Felipe Kupul Maz 
María Maz Hau 
Juan Pool Kupul 

Gregorio Kahuich Tas 
Rosa Oafne Chimal Fernández 

Carmelo Pech Pool 
Luciano T ech T ah 

Sexo Edad 
femenino 57 
femenino 20 
femenino 74 
femenino 78 
femenino 22 

masculino 25 
masculino 27 
masculino 3 1 
masculino 58 
femenino 
femenino 
masculino 
masculino 
femenino 
masculino 
femenino 
femenino 
masculino 
femenino 
masculino 
masculino 
femenino 
masculino 
femenino 
masculino 
femenino 
masculino 
masculino 
mascwino 
femenino 
femenino 

mascuHno 
masculino 
femenino 
femenino 
masculino 

. masculino 
femenino 
masculino 
femenino 
masculino 
masculino 
m~sculino 

ma~ulino 

femenino 
.!"ascutino 
femenino 

"femenino 
masculino 

J!'f!l~!lino 
masculino 
masculino 
femenino 
masculino 

J~I!l~ni.~ 
f~menino 

. femenino 

.. masculirH;l 
fe!T1enino 
femenino 
masculino 
femenino 
femenino 
masculino 
femenino 
masculino 
femenino 
femenino 
femenino 
masculino 
femenino 
masculino 
masculino 
masculino 
femenino 
masculino 
masculino 
femenino 
masculino 
masculino 

57 
35 
35 
27 
24 
SS 
52 
31 
37 
36 
37 
35 
29 
27 
27 
42 
39 
45 
52 
39 
37 
48 
SO 
SO 
35 
28 
30 
56 
30 
45 
45 
63 
38 
80 
40 
30 
66 
60 
47 
21 
45 
51 
25 
23 
73 
60. 
58 
58 
25 
20 
22 
32 
31 
67 
26 
56 
59 
18 

20 
23 
27 
51 
54 
60 
18 
SS 
47 
34 
32 
26 
30 

Ocupación 
ama de casa 
ama de casa 
ama de casa 
campesino 

ama de casa 
campesino 

albanil 
albanil 

empleado de gobierno 
ama de casa 
ama de casa 

INEA 
pintor 

ama de casa 
plomero y músico 

ama de casa 
tienda abarrotes 

carpintero 
tienda abarrotes 

carpintero 
campesino 

ama de casa 
carpintero 

ama de casa 
campesino 

ama de casa 
campesino 
campesino 
campesino 

ama de casa 
.ama de casa 

camfl!lsino 
.. Il!anil . 

ama de_casa 
ama de casa 

.chofer 
t aquero _ . . 

~ma de C!!~ 
campesino 

ama de casa 
pastor iglesia presbiteriana 

tienda abarrotes y campesino 
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maestrojubilado 
campesino 

~!1la de ca~ 
.. cam~sino 
ama de casa 

,ama de casa 
estudiante 

ama de casa 
campesino 
campesino 

ama de casa 
campesino 
ama~casa 

tricitaxl y campesino 
amª, de casa 

empleado de_gobierno 
ama de casa 
ama ~casa 

taxista . 
ama de casa 
ama de casa 

empleado de gobierno 
ama de casa 
campesino 

ama de casa 
ama de casa 
ama de casa 

chofer 
ama de casa 
campesino 

tricitaxi y campesino 
campesino 

ama de casa 
campesino 
campesino 

ama de casa 
campesino 

chofer 

Localidad 
Kantunilkln 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
. Kantunilkin 
J(antynilkin 
KantunUkin 
Ka~t~nilkin 

Ka.'ltullllkin 
Kantunilkin 
Kan~ul)!lkin 

Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 

... !<antulli!kin 

._K~n!" .. Ili!~n 
_-'<antuflilki .. n 

.. _ .K~ntunilkin 
.. Kantunil.kin 

_. _ K,!ntunilkin 
.Kantl,!l)I.lkin . 
Kantullilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantu .. nilkin 
Kantunllkin 
Kantuflilkln 
K~ntulli!kin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkln 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkln 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 

Kantunilkin 

Origen 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 

Tizimin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 

Tizimin 
Yucatán 

Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 

Cozumel 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Valladolid 

Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunllkin 
Kantunllkin 
Kantunilkin 

.lSantunilkin 
Kantunilkin 

Kalltunilkin 
Kantunilkin 
Kantunllkin 
Kantunilkin 
Kantunllkin 
Kantunllkin 
Kantunllkin 
!<antunllkin 
Ka,ntunilkin 

Ka!lt~ilkin 

Ka"tl!"ilkin 
Kant\!Oilkin 

!<a..lltlJ!lillg!l 
K,,"t!J!lJI~n 
KantU!!ijJgn 
Kantunilkin 
Kantunllkin 

Tabasco 
Kantunllkin 
Ka.'ltunilkin 
Kantullll.~in 

Yuc;a .. t~n 
Kantunllkin 
Kantunilkin 

Tizlmin 
Kantunllkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunllkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 
Kantunilkin 

Kantunilkin 



Clave Nombre Sexo Edad Ocupación Localidad Origen 

KNK 241 Felipe Hernández Kau masculino 27 chofer Kantunilkin Kantunilkin 

KNK 242 Carla Benltez Kupul femenino 26 ama de casa Kantunilkin Kantunilkin 
KNK 243 Dorotea Sanchez Auk femenino 23 tienda de abarrotes Kantunilkin Kantunilkin 

KNK 244 Rudencio Kap Robles masculino 67 campesino Kantunilkin Kantunilkin 

KNK 245 Patricia Cashok Kanul femenino 24 ama de casa Kantunilkin Kantunilkin 
KNK 246 Feliciano Poot Kahuich masculino 42 taxista Kantunilkin Kantunilkin 
KNK 247 Teodoro Jiménez Tah masculino 31 campesino Kantunilkin Kantunilkin 
KNK 248 Jenny Kupul Balam femenino 19 estudiante Kantunilkin Kantunilkin 
KNK 249 Eusebio Dominguez Hau masculino 56 campesino Kantunilkin Kantunilkin 
KNK 250 Adolfo Uk Chelem masculino 23 empleado de gobierno Kantunilkin Kantuni)kin 
SNA 1 Alejandro Kohuo Tus masculino 17 estudiante San Angel San Angel 
SNA 2 Isabel Tuz femenino 49 ama de casa San Angel San Angel 
SNA 3 Samuel Cen Camal masculino 51 campesino San Angel Tizimln 
SNA 4 Gudelia Hernández Rodriguez femenino 29 ama de casa San Angel San Angel 

SNA 5 Rosario Hernández Parra femenino 80 ama de casa San Angel Vera cruz 

SNA 6 Maria Elvira Noh Yam femenino 15 estudiante San Angel San Angel 
SNA 7 Saturnino Noh Kuyoc masculino 50 campesino San Angel Pishoy 

SNA 8 Eusebio Hernández González mascutino 20 campesino San Angel Veracruz 

SNA 9 Ade!inª .1Y.llnáNájera t.~menino 32 ama de casa San Angel San Angel 
SNA lO Joselito Esc.~rnilla masculino 50 campesino San Angel San Angel 
SNA 11 Moisés Pook Koho !.'13sculino 35 campesino San Angel San Angel 
SNA 12 Rafael Baas masculino 40 campesino San Angel San Angel 
SNA 13 Roberto Baas masculino SO chiclero y campesino San Angel San Angel 
SNA 14 HlI1lbertQ Rosado Ek masculino 32 campesino San Angel San Angel 
SNA 15 Cristóbal Mukul Kahuich masculino 40 campesino San Angel San Angel 
SNA 16 Flor Aguayo Carrera femenino 23 tienda de abarrotes San Angel Tizimln 

SNA 17 Miguel Aguayo masculino 45 tienda de abarrotes San Angel Tizimln 

SNA 18 Vem6nlca Hernández femenino 45 ama de casa San Angel San Angel 
SNA 19 Emilio Montes masculino 69 campesino San Angel San Angel 

SNA 20 Sara Ramlrez Canul femenoo 29 ama de casa San Angel San Angel 

SNA 21 Plácid.a Tuz Cumul . Jeme~no !i~. am .. ~c¡¡sa San Angel Tizimln 

SNA 22 Jr.rnª.M.aU.uz f~~r!no .19 "!'la.~ca~. . ... $an .~el Tizimln 

~_23 .... .fra!lcj~o_ Ma~.J4ay .. . . l11asc~llno 66 -~~s!!!Q_.- .. ..... _ $an[\ngel Tlzimln 

. . ~~4 . ..•. _11ªria.J.a.b._ _. femenino 23 . .. ... ma~ca.,. San Angel Tizimln 

SNA 2!i ... ~anuel Je.sús.,RQS3do masc~li.~ 40 campesino .. SanAngeI Tizlmln 

_.~~.6 ----- Ef!!!Ijo R.os;!do masc.lJlino 75 camP!'sil)O . _ San~1 Tizlmln 

~27 PaOJlinaEj<~~ . femenino 62 "!'la de "ª"". San ,6.nge1 . Tlzlmln 
SNA28 ~~Qs Rº",ºº_Q!!lz _ .. I!IªSC_~!I)O 40 ~pesi~º. $an_Ange.1 San Al)gel 
SNA 29 Dulce Maria Ek BaJam femenino 39 ama de casa San Angel San Angel 

SNA 30 Leonor Romero ' femenino 25 ama de casa San Angel Campeche 
SNA 31 René Tip Penlche masculino 25 cocinero Holbox San Angel San Angel 
SNA 32 Marta Prudencia Ehuan Yam femerino 23 ama de casa San Angel San Angel 

SNA. 33 . _._~~f'!xlt Moh. __ ._ _ rT!.~~~ J.7 <;;Impesino . _ $an~1 ._Ka~tu_ni!kin 

SNA .~1. . ....... ~~.~._._ .... .. mª~l!Iino •. ... ?6 ~mpesino. ....... _$an~ . ... ~n.~1 
5NJ\.ª5 Juan Gabriel Tlp Peni~.~f.!""er~_no ••. 26 carll¡¡esino .. .~_.~n_~1 .Sa!' A!!gel 

.$tiA 36 . ___ ~undo Ehuan Balam ._!'lª~.ulJIJIl ... .S.6 ~~~--- -- __ ~_.~ng~.L . .. _ Jgjlllln . 
$NA 37 .. __ b.!!9,, _~Puk . .; .. f'lm~rlil)O .25 .. .. ama.Q<!_~", .. .... ~n A!>gel . Sa[!_~1 
SNt,38 . ___ ~fY __ l, TziP.J:.b!!!!aI_ ....... J .'lmerlÍl1() ?J am'L!!<l c¡¡sa _. __ $an Al:)Q!!I . San .A,I:lgeJ 
SNA. 39 . _ . ~!QIlia Tzip~ll!n_ ... ___ J'lme~ . 46 arn.a .de. casa ._ San~1 TizLl!lln 

~.10 . _l1ir.lªI!l. . .I~jp ... (;I1iIllªL . ... . J~l!leniJlC) . 1..8 ama_de casa .. San Angel Sa~ AI!!I.e.1 
SNA 41 Tomasa Kamal Tus femenino 35 ama de casa San Angel Yucatán 
SNA 42 Enrique Baz Kamal masculino 38 campesino San Angel Yucatán 
SNA 43 Maria Elena Kan Sanchez femenino 29 ama de casa San Angel San Angel 
SNA 44 Mario HlI1lberto Tzlp Kamal masculino 39 campesino San Angel San Angel 
SNA 4S .F,º,-t!~~ JiuigiL .. . . _Jem~r!JlC) 4B ama de.casa San Angel Yucatán 
SNA46 Cristóbal Mah .. Juz . rnasculiJlC) 50 campesino San Angel Yucatán 
SNA 47 T 0Ill.a.,. J::ll!>rn . femenino 26 arna de casa San Angel San Angel 

SNA.48 .~~º .. ~~.~ .~ªm ______ !11~~uljno 25 campesino _ .San Angel San Angel 
SNA 49 Valenti.na Pool. Kumul femenino 67 ama de casa San Angel Valladolid 
SNA 50 Sapa.J zip .KlJ.kuI . masculino 76 chiclero y campesino San Angel Valladolid 

SNA. Sl A!>raI]am. lzip 1'Q9I. mascl'lino 3S campesino_ San Angel San Ar)gel 
SNA S2 Dalia RubI TamTuz femenino 42 !lmª de casa San Angel Yucat;!n 
SNA S3 David Ramlrez Pastrana masculino 47 campesino San Angel Yucatán 
SNA 54 Marciana Tuz Itzincap femenino 66 ama de casa San Angel Yucatán 
SNA 55 Higinio Yam Ku masculino 66 campesino San Angel Yucatán 
SNA 56 Rosa Ma. Sanchez femenino 51 ama de casa San Angel Tizimfn 
SNA 57 Alicia Tzip Kamal femenino 28 ama de casa San Angel San Angel 
SNA 58 Gustavo Kamal T uz masculino 29 campesino San Angel San Angel 
SNA 59 José Santos Kanul masculino 52 campesino San Angel Tizimfn 
SNA 60 Josefa Hernández Tinaco femenino 40 ama de casa San Angel Veracruz 
SNA 61 Rosa Ma. Arceo Alcocer femenino 46 ama de casa San Angel Tizimln 
SNA 62 Pablo Noé Contreras Peraza masculino 49 campesino San Angel Tizimln 
SNA 63 Lorenza Ehuan Hau femenino 39 ama de casa San Angel YucaUn 
SNA 64 Geremlas T uz T uz masculino 40 campesino San Angel YucaUn 
SNA 65 Elodia Tus Tus femenino 3S ama de casa San Angel Yucatán 
SNA 66 Andrés Idzá Balam masculino 37 127 campesino San Angel Yucatán 
SNA 67 Maximiliana Balam femenino 55 ama de casa San Angel Yucat;!n 
SNA 68 Gladys Cárdenas femenino 4S tienda de abarrotes San Angel Tizimln 
SNA 69 Miguel Aguayo masculino 45 campesino San Angel Tizimln 
SNA 70 Marfa Paulina Ehuan Tuz femenino 13 estudiante San Angel San Angel 



Clave Nombre Sexo Edad Ocupación Localidad Origen 
SNA 71 Mariano Ehuan Balam masculino 42 campesino San Angel Yucatán 
SNA 72 José Alberto Tuz Chulim masculino 17 campesino San Angel San Angel 

SNA 73 Marta T eodora Chulin Yam femenino 43 ama de casa San Angel Yucatán 

SNA 74 Anastasio Tus Tus masculino S3 campesino San Angel Yucatán 

SNA 75 Marta Faustina Ku Arjona femenino 67 ama de casa San Angel Yucatán 

SNA 76 Josué T zip Kohuo masculino 30 campesino San Angel Tizimln 

SNA 77 Bemardina Kohuo femenino 69 ama de casa San Angel Yucatán 

SNA 78 Carlos Kumul T ek masculino 74 campesino San Angel Campeche 
5NA 79 Erodita Tzip Kamal femenino 25 ama de casa San Angel San Angel 
SNA 80 Abundia Tzip Kohuo femenino 48 ama de casa San Angel Valladolid 
SNA 81 Juan Mukul Kohuich masculino 54 campesino San Angel Valladolid 
SNA 82 Jaime Mukul Tzip masculino 25 campesino San Angel Valladolid 
SNA 83 Armando Moh Kahuil masculino 22 campesino San Angel Valladolid 
SNA 84 Lorenzo Mokul T zip masculino 20 campesino San Angel Valladolid 
SNA 85 Abelino Kamal Hau masculino 23 campesino San Angel Valladolid 
SNA 86 Enrique T uz Ramlrez masculino 32 campesino San Angel San Angel 
SNA 87 Leonor Kohuo Cacimal femenino 31 ama de casa San Angel San Angel 

SNA 88 Lurdes Chavez Ibarra femenino 31 ama de casa San Angel México 

SNA 89 lsalas L'lP"ZYodal masculino 46 campesino San Angel Veracruz 
SNA 90 Rosendo Tus Idzincab masculino 78 campesino San Angel Campeche 
SNA 91 ~Júl~stasia Chablé Torres femenino 74 ama de ca~ San Angel Yucatán 

SNA 92 Jorge /'loé Tzip~C_himal masculino 21 albaM San Angel San Angel 

SNA 93 Marfa Antoni~ Peniche Hau femenino 60 ama de casa San Angel Yucatán 
SNA 94 PorfiriQ~ Izip Kupul masculino S2 campesino San Angel Yucatán 
SNA 95 Eunice Tuz Ke femenino 37 ama de casa San Angel Valladolid 
SNA 96 Jer6r)i,,!o Koh<!o KupuJ masculino 40 ca.mpesino San Angel Valladolid 
SNA 97 Utilia T uz Poot femenino 40 ama de casa San Angel Yucatán 

SNA 98 EJadio Tzip Kokan masculino 46 campesino San Angel Yucatán 
SNA 99 oornitila Idzab Kumul femenino 24 ama de casa San Angel San Angel 

SNA 100 Severo Kohuo Kamal masculino 27 campesino San Angel San Angel 

SNAJ Ol julia .?-ªca!"-Lt~L~!a_~I~~a __ ~eme~no 44 ama de casa .. ~ San~AngeI Veracruz 
SNA 102 __ ~~~.~~QP!!.z .. Vid~1 ma~yli~o 49 campesino San Angel Veracruz 

SNtUºJ . _ X~~ Sá~z Kanul . . felT!!'llino 32 an:!ade casa San Angel Tizimln 

SNA. l(L4 . _~ f~~!JOIlf1¡lu mascuttno 34 . caml"'sino ~. San Angel Yucatán 
SNA 105 Fell!li!)3_.ªª~.~._~mal ~femenino 36 ama de casa San Angel Tizlmln 

SNAJ06 Jer~mo Kanul J::~i)¡Ii1t~ .. ma~ulino 40 Iimplªº()( Cozumel . San Angel Tlzlmln 

~t07 _I,jt>rad~ Chlg~!!~!,, _ GI_sjjlto -. f~~niJIO 44 -'~yª-rQP~ _*,," San~AngeI Kantunilkin 

SNA 1.98.,_ .. ___ ~~I]le.J-,i(LTz)pJ'º", . . . ~asc~lino 47 <;a.1!IP'!sino ~.San~1 K_antunllkin 
SNA 109 Ma. lsadora T el< Poot ' femenino 33 ama de casa San Angel Tizlmln 
SNA 110 Ana Laura Mayo Moreno femenino 19 ama de casa San Angel Veracruz 
SNA 111 Eusebio RorMn Oornlnguez mascufino 26 campesino San Angel Veracruz 
SNA 112 Mercedes Kohuo Kamal femenino 37 ama de casa San Angel Yucatán 

SJ'lA.!13 ___ -2'-ªnue! TUUI!'!., ... ~_ • ~~r:n~_ulirlo 38 cam~sino~~ . ~_Ar)gel Yucatán 

~J~H,_ .. ~.~~~~º-Q;l~ ... ,IS.~ .. IS.ypIIl .... ~ .. . ma'!Culino 60 .. , __ .9!!!)P'!~~~_~ ____ ~!l.AI:I9~1 Yuc;a!án 

~J 15 ~ .~ª[iW~~J!dez 1~~L._'_ f~r:n~r)i_I}O~. ss .ar:n~~ ~ca ... ~ ~~I Tlz!r:nJn _ 

~U6.~ ____ ~º~ P'!Q!.Jt~'!L ___ .-.r:na"9!!il}O . S8 ~~~~~- . ~~~I ~n"º"l.id~~ 

~~:~~:.=~~-'t~~ªlvª~~::::I::~: ~~ ~.~_ ~ .. _""!ª~.~ - ~~&>gel ~ Car¡l118Che 
• ama de_~ ___ ~. ~.!l_Angel ~ Y-ª,,~id 

SNA 119 Mercedes Alcoder TLMTisa_~.u'!!lleni!!O __ ~8 __ o ___ o ama de casa __ • _ -~-~ lü.lmln 

. SNA~ .~ _ _ ~~i!1Ar_,,~ ~!!Q!:!l'!$ ... masculino ~.I8 ~.9!!!!~~1lO ___ ~ ____ ~_ ~_~_~~I- T[~ir:nln 
SNA 121 Fulgencio Idzab Salam masculino SS campesino San Angel Yucatán 
SNA 122 Candelaria Lugo T ucim masculino 75 chidero y campesino San Angel HoIbox 
SNA 123 Sevenana Kanul Ek femenino 65 ama de casa San Angel HoIbox 
SNA 124 Maria Ramos Domlnguez femenino 60 ama de casa San Angel Veracruz 

.~ ~.!~~~ml~o Chi~-'~"r:n_~ .. ~ mas<:~1}O ~~S 9!"'~no _ San_~J Veracruz 
SFRJ .. ___ ~~ ._'!~!!J!l.ay l.Iara ~ , r:n!,'!Culj!!O 78 ~P'!~no Sol ferino Solferino 
SFR 2 ~artjla _º,"I~ l1a!d()na.c:lQ femenino 68 ~mª_~ca~ Solt~"o Solferino 
SfR_3 .~.~~.~~ __ ~IlY_~ . ~masculino 36 pe~<Ior _.~ 

Solt~-,jno Solferino 
SFR 4 . Jesús.Alvarado masculino 36 ofi~inista Solf~rino Solferino 
SFR_S Alfonso ... M;¡y (helé masc~n!lO 40 ~!,,~_no _. Sol!erino Solferino 
SFR ~ _ Wi~ Baas .M~ªY masculino 3Q campesino Sol ferino Solferino 
SFR 7 MarciaJ Camal Tun mascuHno 41 campesino Sol ferino Solferino 
SFR 8 Manuel Manzano Pereira masculino 47 campesino Solferino Sol ferino 
SFR 9 Gaspar May Baas masculino 42 campesino Solferino Sol ferino 

SFR 10 Irma ozul Tuz femenino 31 ama de casa Solferino Sol ferino 
SFR 11 Sara Tuz Poot femenino 22 ama de casa Solferlno Solferino 
SFR 12 Zenaida ozul Tuz femenino 32 ama de casa Sol ferino Solferino 
SFR 13 lrineo Viceneio Hemández masculino 36 pescador Sol ferino Kantunilkin 
SFR 14 Daniel lJ<am Ukam masculino SO campesino Solferino Solferino 
SFR 15 Angela c:anu[ Canul femenino 32 ama de casa Solferino Solferino 
SFR 16 Trinidad Ancona Chale femenino S2 ama de casa Solferino Sol ferino 
SFR 17 Leticia Lara Canul femenino 35 ama de casa Solferino Solferino 
SFR 18 Santiago Lara Canul masculino 76 campesino Sol ferino Solferino 
SFR 19 Luis Lara Chuk masculino 37 campesino Sol ferino Solferino 
SFR 20 José Manuel Camal Tah masculino 52 comisariado ejidal y campesino Solferino Solferino 
SFR 21 Virgilio Canul Barredo masculino 32 128 campesino Solferlno Sol ferino 
SFR 22 Alberto Morales Camal masculino 29 campesino Solferino Sol ferino 
SFR 23 Jesús Ramlrez Garela masculino 29 pescador Solferino Solferino 
SFR 24 Domingo Canul Barredo masculino 33 campesino Sol ferino Solferino 
SFR 25 Raymundo Caout masculino 77 bartender en Caneún Solferino Sol ferino 



Clave 
SFR 26 
SFR 27 
SFR 26 
SFR 29 
SFR 30 
SFR 31 
SFR 32 
SFR 33 
SFR 34 
SFR 35 
SFR 36 
SFR 37 
SFR 36 
SFR 39 
SFR 40 
SFR 41 
SFR 42 
SFR 43 
SFR 44 
SFR 4S 

Nombre 
Celso Osario Eguayo 

Roberto Antonio Lara Camal 
Andrés Lara Canul 

José Antonio Lara Chuk 
Ninta May Pulido 
Landi Chalé May 

Gabriel Morales Garda 
León Morales May 
Delia May Chalé 

Melchor Morales Saas 
Eliseo Camal May 

Samuel Chalé Velázquez 
Alicia May Ner 

Hermenegildo Garda Canul 
Nicolasa Chalé May 

Maximino Camal Tah 
Estilita May Pulido 

Guillermina Ancona Chelé 
Alvaro c::amal May 

Nidelvia Morales Camal 
SFR 46 Dionisio Argoelles Kinta 
SFR 47 Guadalupe Baaz Batum 
SFR 46 Leonides Saaz Satum 
SFR 49 Margarita Moh Martino 
SFR SO Lan<:ly. A. Baaz Moh 
SFR S 1 Alberto Martino Cahuicho 
SFR 52 Manuel Jesús Chalé Kokorn 
SFR 53 Domingo Ramlrez Coy 
SFR 54 Armedia May Pulido 
SFR S S Ma. De los Angeles Chalé May 
SFR 56 Man~LR-ª,!!lrez Garda 
SFR S 7 Gilt>ert(~ .. G;lrda Canul 
SFR 5_6 ___ fl(>r_a __ §~rrido Avila 
SFR 59 La!l~~Jir1<>_ Ka_nyl_ Baas 
SFR 60 lsalas Kanul Chalé 
SFR 61 Margari~aJi'~[!lán.<l!!z May 
SFR 62 Almllcar~1!ul __ H!lrnández 
SFR 63~!YI4_ay--"y_Iiº,, __ 
SFR 64 Remlgio Garda Canul 
SFR 6 S Mauriclo Garda Chalé 
SFR 66 Hermenegildo Lopez DIau 
SFR 67 NlcoIas Tas Salam 

. _~lt~6 ____ J!.8/'I)e1 La~_ ~~~ta 
_!¡fK 69 ____ . __ ~~_La[ll.~ 

Sexo 
masculino 
masculino 
masculino 
masculino 
femenino 

femenino 
masculino 

masculino 

femenino 

masculino 
masculino 
masculino 

femenino 

masculino 

femenino 
masculino 

femenino 
femenino 

masculino 

femenino 
masculino 

femenino 

masculino 

temenino 
femenino 

mascufino 

mascutino 

masculino 

temenino 
femenino 

· masculino 
masculino 

femenino 

.. masculino 
masculino 

· femenino 
masculino 

_ temenino 
masculino 
masculino 
masculino 

masculino 
temenino 
mascul.ino 

SFltlO _ Marf~ delJ{()~rj~U~~_r<:¡l!. !<_a~. t""'!'llino 
!¡ffiJL ._ ._. ____ R~~_a~.l4.aL. __ ._._ masculino 
SFR 72 _Arla Marla _N()g~º",~Y;"J:ete 
SFRn .. __ Jl"lY~m_aJ.Ha.u _____ . 
~ltH _ _ ___ J ex Cam~L!!au 
SF!US _.!~~I,¡o[1~r~la !kas_ 
SFR 76 Eduardo Hau Baas 
SFR 77 Ermelinda Camal Tum 
SFR 78 Nayeli Ancona Morales 
SFR 79 Salvador Ancona Chi 

SFR~80 _ ~Il<;!a~.M~I~~_c::a~al. 
SF~ 61 . ,J.~~.a9lflt.!l _Baa~ 
SFR 62 Mªg(jaly G.~rc~._ c::anul 
SFR 63 _._._Ma~~() Ramlrez 
SFR 64 _ José. f . Euán Morales 
SFR 8 S Saúl Ancona Chi 
SFR 86 Manuej Poot Pacheco 
SFR 67 Manuel Ancona Garcla 
SFR 86 
SFR 69 
SFR 90 
SFR 91 
SFR 92 
SFR 93 
SFR 94 
SFR 9S 
SFR 96 
SFR 97 
SFR 96 
SFR 99 

SFR 100 
SFR 101 
SFR 102 
SFR 103 
SFR 104 
SFR 105 

Carmen Ancona Poot 
Ma. Griselda Ancona Poot 

Jadnto Betancourt Pastrana 
Genoveva Canul Baas 

Jorge A,. Betancourt Canul 
Arlene Ancona May 

Ariel Betancourt Canul 
Rosa Camal May 

Maricela Tus Poot 
José Lara Santana 

Cesarlo Olivar Campos 
Margarita Tus Poot 
Gabriel Olivar Tus 

Altonso González Arjona 
Ramona May Tzip 

José Ovidio Masange Euan 
Lydia E. González May 
Marfa lo Loria Cocom 

femenino 

masculino 

masculino 
m~sculino 

masculino 
· femenino 

femenino 
masculino 

t~l1ino 
teme[1ino 

_.femenino 
masculino 
masculino 

masculino 

masculino 

· masculino 
femenino 
femenino 

mascutino 

femenino 

masculino 

temenino 
masculino 

femenino 

femenino 

masculino 

masculino 

femenino 

masculino 

masculino 

femenino 
masculino 

femenino 
femenino 

Edad 
64 
37 
62 
39 
53 
31 
41 
21 
44 
44 
35 
62 
61 
44 
40 
59 
56 
30 
37 
33 
35 
60 
61 
49 
24 
30 
SS 
67 
56 
33 
33 
37 
35 
74 
44 
41 
16 
41 
49 
16 
34 
45 

.26 
SO 
51 
36 
24 
16 
14 
15 
47 
46 
16 
37 
3S 
70 
30 
30 
30 
35 
56 
46 
22 
19 
67 
65 
26 
19 
36 
33 
30 
36 
61 
47 
20 
46 
36 
36 
26 
26 
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Ocupación 
zapatero en Cazumel 

campesino 

campesino 

campesino 

ama de casa 
ama de casa 
campesino 

estudiante 

tienda de abarrotes 
tienda de abarrotes 

campesino 

campesino 
ama de casa 

campesino 

ama de casa 
campesino 

ama de casa 
pizzeria 

campesino 

ama de casa 
campesino 
vendedora 
campesino 

ama de casa 
ama de casa 
campesino 

campesino 
campesino 

ama de casa 
ama de casa 

pescador 
colector orquldeas 

ama de casa 
chiclero 

campesino 
ama de casa 
campesino 

ama de casa 
palapero y campesino 

campesino 
campesino 
campesino 

ama de casa 
campesino 

ama de casa 
campesino 

ama de casa 
_caml"'sino 

.~tudiante 

. estudiante 
campesino 

vende torteadas 
vende torteadas 

campesino 
_ama <le_casa 
ama de casa 
amª de casa 

choter 
campesino 

pescador 
campesino 
campesino 

ama de casa 
ama de casa 

chiclero 
ama de casa 

chiclera 
ama de casa 

chiclera 
ama de casa 
ama de casa 

choter 
campesino 

ama de casa 
campesino 
campesino 

ama de casa 
pescador 

vende tamales y quesos 
ama de casa 

Localidad 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Salterino 
Solterino 
Solferino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterina.. 
Salterino 
Solterino 
Salterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterina 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Salterina 

Origen 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Salterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solferino 

Salterino 
Salterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterina 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Sol.teri.no 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Guerrero 

Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solferino 
Solterino 
Solterina 
HoIbox 
Holbox 

Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
HoIbox 
Holbox 
Chiquilá 

Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterino 
Solterina 



Clave Nombre Sexo Edad Ocueación Localidad Origen 
SFR 106 José L. Cumul Poot masculino 35 campesino Solferino Solferino 
SFR 107 María Poot Baltl femenino BO ama de casa Solferino Solferino 
SFR 10B José Cumul Camal masculino BO campesino Solferino Sol ferino 
SFR 109 Ma. Guadalupe Poot Cum femenino 51 vende ropa Solferino Solferino 
SFR 110 Eusabio Tus Poot masculino 52 campesino Solferino Solferino 
SFR 111 Isaías Tus Poot masculino 25 campesino Solferino Playa del Carmen 
SFR 112 Sara Ma. Tus Poot femenino 22 ama de casa Solferino Playa del Carmen 
SFR 113 William May Pulido masculino 45 campesino Solferino Solferino 
SFR 114 Felipe Hau Baas masculino 52 campesino Solferino Solferino 
SFR 115 Carlos Chi Osorio masculino 45 campesino Solferino Solferino 
SFR 116 Filogonio May Camal masculino 41 campesino Solferino Solferino 
SFR 117 Ermenesio Kahuich Pot masculino 34 campesino Solferino Solferino 
SFR 118 Claudia E. Gonztllez Chuc femenino 32 ama de casa Solferino Solferino 
SFR 119 Ulian Itzul Ciau femenino 27 ama de casa Solferino Holbox 
SFR 120 Mario Tankun Poot masculino 45 pescador Solferino Solferino 
SFR 121 Feliciano Canul Nah masculino 56 campesino Solferino Solferino 
SFR 122 Margarito Kohuo Medina masculino 43 campesino Solferino Solferino 
SFR 123 Fulgencio Kab Cham masculino 32 campesino Solferino Solferino 
SFR 124 Anastacia Castillo Chablé femenino 58 ama de casa Solferino Solferino 
SFR 125 Silverio Ek Pech masculino 34 chiclero Solferino Solferino 
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12.4 Lista de 60 informantes para segundafase del estudio (entrevistas 11 y 111) 
Clave Nombre Sexo 

SFR 42 Eslílita May Pulido femenino 
SFR 99 Margarita Tus Poot femenino 
SFR 91 Genoveva Canul Baas femenino 
SFR 104 Lydia Esther González May femenino 
SFR 109 Ma. Guadalupe Poot Cum femenino 
SFR 82 Magdaly García Canul femenino 
SFR 81 Juana Canul Baas femenino 
SFR 49 Margarita Moh Martino femenino 
SFR 50 Landy Aurora Baas Moh femenino 
SFR 77 Ermelinda Camal Tum femenino 
SFR 76 Eduardo Hau Baas masculino 
SFR 9 Gaspar May Baas masculino 

SFR 92 Jorge Alfredo Betancourt masculino 
SFR 7 Marcial Camal Tun masculino 

SFR 52 Manuel Jesús Chalé Cocom masculino 
SFR 32 Gabriel Morales García masculino 
SFR 94 Ariel Betancourt Canul masculino 
SFR 90 Jacinto Betancourt Pastrana masculino 
SFR 57 Gilberto Garcia Canul masculino 
SFR 103 José Ovidio Masange Euan masculino 
SNA 125 Casimiro Chiñá Ramos masculino 
SNA 50 Saba Tzip Kupul masculino 
SNA 25 Manuel Jesús Rosado masculino 
SNA 26 Emilio Rosado Sorges masculino 
SNA 23 Francisco Mak May masculino 
SNA 74 Anastasio Tus Tus masculino 
SNA 66 Andrés Idzá Balam masculino 
SNA 104 Facundo Euan Hau masculino 
SNA 55 Higinio Yam Ku masculino 
SNA 122 Candelario Lugo Tucim masculino 
SNA 27 Paulina Ek Kohuo femenino 
SNA 118 - -- Oülce-CiauMak - femenino .0'_- . __ _ 

SNA 21 l'~ª~ºa_ TlJs ~1J'!llJl 
SNA 22 _ __ I!flla_ ~!Ik. Tus _ 

femenino 
femenino 

SNA 73 ___ Ma .. _I~º,-a._~~uli..m Yam femenino 
SNA 65 Elodia Tus Tus femenino 
~N~ lº~yoí8D~¡j :~{¡:¡'¡~~z G.arlul femenino 
SNA 123 Severiana Kanul Ek femenino 
SNA 54 Marciana Tuz Itzincap femenino 
SNA 49 Valentina Pool Cumul femenino 
_~t-I.!< 9º- _____ ~rlg_~li~_Kau J~_himaL _ femenino 

KNK 91 Teresa Balam Chimal __ ~_mel1.in~ 
-KÑ¡(1-50 ~:t.1_íi~- ºiil!1i~~I~~huiC¡, . femenino 
KNK 170 Marbella Kohuo femenino 

.... _-- --- .. '. 
KNK 162 §~~Dzib Yam femenino 
_ KNK 50 c:ancionila . Kupul femenino 
KNK 26 Gu.ªdallJpe Hau Chuk femenino 

KNK 161 Agustina Abam Cocom femenino 
KNK 129 Valentina Pech Cham femenino 
KNK 194 Brigida Tek Huikap femenino 
KNK 94 Teodoro Kanul 
KNKl12 
KNK 121 
KNK 146 
KNK 160 
KNK61 

KNK 169 
KNK 123 
KNK89 

KNK 110 

- " o., _ ._ ... • • ••••• 

Laureano Sulub Chuk masculino 
Giibardo Tah Balam masculino 
Modesto Pech Kumul masculino 
Ladislao Cocom Tus masculino 
Thomas Kanul Tus masculino 

Emeterio Kahuich Cham masculino 
Marcial May Cocom masculino 

Gaspar Magláh masculino 
Cosme Julub Kahuich masculino 

F= No. de especies mencionadas 
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Edad 

--

56 
41 
65 
26 
51 
30 
70 
49 
24 
46 
47 
42 
28 
41 
55 
41 
38 
67 
37 
38 
45 
76 
40 
75 
66 
53 
37 
34 
66 
75 
62 
39 
65 
19 
43 
35 
32 
65 
66 
67 
20 
54 
50 
57 
20 
49 
42 
57 
31 
35 
49 
27 
47 
71 
62 
54 
58 
31 
53 
62 

. 

F 
16 
13 
12 
14 
10 
9 
9 
13 
13 
14 
14 
18 
11 
13 
12 
10 
11 
12 
11 
14 
10 
8 
21 
23 
12 
9 
10 
12 
12 
13 
22 
22 
12 
12 
9 
10 
10 
13 
11 
8 
11 
10 
11 
11 
8 
9 
7 
18 
11 
7 
10 
9 
14 
12 
15 
13 
11 
14 
10 
10 
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