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Resumen

El ser humano está estrechamente relacionado con la flora y fauna de su entorno, siendo depend-
ientes de ella para la realización de diversas actividades. El aprovechamiento de las cualidades de 
las especies, ha permitido en cierta medida otorgar una identidad, creando una génesis cultural del 
aprovechamiento de los recursos locales. La comunidad indígena Salinas de Nahualapa; posee diversos 
recursos etnoecológicos, etnobotánicos y etnozoológicos. Ésta investigación tiene como fin describir el 
conocimiento de dicha comunidad, y para esto se realizaron 41 entrevistas a personas con edades entre 
17 a 98 años, acompañado de observación in situ para la identificación taxonómica, tomando como 
recursos adicionales la grabación de audio y fotografías de los encuestados y especímenes.   Los recur-
sos etnoecológicos presentes en la comunidad son en su mayoría acuáticos, estos son: playas, aguas 
termales, ríos y manglares. En la caracterización etnobotánica se registraron 68 especies pertenecientes 
a 60 géneros y 36 familias botánicas. De las cuales 48 son introducidas y 20 son nativas. Éstas, se en-
cuentran divididas en múltiples usos, los principales son: medicinales y alimenticios. Las partes de las 
plantas más utilizadas son: fruto (23), hoja (21), semilla (10), tallo (8), raíz (8), flor (3) y bulbo (2). 
Con respecto a los modos de preparación más frecuentes son: infusión (23), untado (8) y refresco (2). 
El acervo etnozoológico consta de 72 especies, con estatus nativas (55) e introducidas (17), cuales pert-
enecen a 33 ordenes, 58 familias y 71 géneros. Los usos son: alimenticios, domésticos, plaga, venenoso, 
controlador biológico, medicinal y transporte.

Palabras claves:  indígena, conocimiento, etnobiología, Nahualapa.

Abstract 
The human being is closely related to the flora and fauna of its environment, being dependent on it to 
the performance of various activities. The use of the qualities of the surrounding species, has allowed 
to grant an identity, creating a cultural genesis of the use of local resources. The Salinas de Nahualapa 
indigenous community; has several ethnoecological, ethnobotanical and ethnozoological resources. 
This research has the purpose of describing the ethnobiological knowledge of this community. A total of 
41 interviews were made to people between the ages of 17 and 98, accompanied of observation in- situ 
for the taxonomic identification of species, audio recording and photographs of respondents and spec-
imens. The ethnoecological resources that the community has are mostly aquatic, these are: beaches, 
hot springs, rivers and mangroves. In the ethnobotanical characterization, 68 species belonging to 60 
genera and 36 botanical families were registered. Of which 48 are introduced and 20 are native. These 
are divided into multiple uses, the main ones are: medicinal and nutritional. The most commonly used 
parts of the plants are: fruit (23), leaf (21), seed (10), stem (8), root (8), flower (3), bulb (2).

Etnobiología De La Comunidad Indígena Salinas De 
Nahualapa, Tola (Rivas, 2019)
Ethnobiology Of The Indigenous Community Of Salinas De Nahualapa, Tola 
(Rivas, 2019).
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The most frequent preparation modes are: infusion (23), spread (8) and soda (2). The ethnozoo-
logical collection consists of 72 species, with native (55) and introduced (17) status belonging to 33 
orders, 58 families, 71 genera. The uses are: food, domestic, pest, poisonous, biological, medicinal 
and transport controller.

Keywords: indigenous, knowledge, ethnobiology, Nahualapa.

Portada: Aguas termales de la comunidad Salinas de Nahualapa.
Foto: Fuente propia de los autores

Introducción 

El ser humano desde su origen siempre ha manipulado los recursos naturales para un 
mayor aprovechamiento. En la actualidad, está estrechamente relacionado con la 
flora y fauna de su entorno, siendo dependientes de ellos para la realización de diversas 
actividades como: alimento, medicina, vestuario, ornamento, tinción entre otros. 

La comunidad indígena Salinas de Nahualapa, está ubicada en la región del Pacíf-
ico de Nicaragua, en el departamento de Rivas, específicamente en el municipio 
de Tola. Los pobladores actuales, afirman: “El nombre de la comunidad significa: 
Salinas; por la producción de sal, siendo hasta una de las principales fuentes de 
trabajo, y Nahualapa, es una palabra náhuatl que significa, salida de cuatro ríos.”

Poseen una gran diversidad de recursos etnobiológicos, como los recur-
sos hídricos de los cuales sacan provecho para la pesca tradicional, trans-
porte, recreación, aseo personal y el beneficio del turismo de playa, además 
de la diversidad de especies vegetales y animales que habitan en los cuerpos 
de aguas, utilizados por los pobladores. Sin embargo, la comunidad se ha 
visto afectada por la transculturización, contaminación, privatización de re-
cursos naturales, y pérdida progresiva de la transmisión oral del conocimien-
to, a pesar de esto, conservan muchas costumbres ancestrales, las cuales de-
ben ser documentadas.  Actualmente, existen muy pocas investigaciones 
de éste tipo, por lo que esta indagación tiene la finalidad de describir los 
conocimientos etnobiológicos, que conforman nuestro patrimonio cultural.

Materiales y métodos 

Ubicación del área de estudio: 

La comunidad indígena Salinas de Nahualapa se encuentra ubicada en 
las coordenadas 598065; 1267947 a 28 kilómetros del municipio de 
Tola y 41 del departamento de Rivas. Según informe emitido por IN-
ETER Central en fecha 12 de marzo del 2009: “La Propiedad No. 9908, 
Tomo: XCVII, Folio: 1/7; Asiento: 1ero. Perteneciente a la Comunidad de 
los Ejidos de Nahualapa, está ubicada dentro de los mojones: La Loma, 
Popoyo, Sontol, la Virgen Morena y la Poza del Chingo, los que delimi-
tan un área de 768 hectáreas y 5, 624 mt2 equivalentes 1090 manzanas 
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y 1405 varas cuadradas”. Según el título real que data de 1877 el territorio 
de Salinas de Nahualapa es de 8 caballerías y 43 manzanas (Guido, 2012). El barrio de San José es 

uno de los asentamien-
tos más importantes en 
Huajuapan de León, se 
localiza al Este del cen-
tro histórico de la ciudad. 
Tradicionalmente se le 
conoce como el “barrio 
de los chirundos ”, debido 
a que anteriormente era 
común observar a varon-
es curtiendo pieles en las 
riberas del río “Mixteco” 
con el torso desnudo. 

Universo de estudio

Consta de 1, 056 personas, que corresponden a los habitantes de la comuni-
dad indígena Salinas de Nahualapa cifra obtenida según censo poblacional 
realizado en el año 2005 (INIDE, 2008). 

Población de estudio

Comprende a 677 habitantes de la comunidad Salinas de Nahualapa 
mayores de 15 años (INIDE, 2008).

Muestra de estudio

La muestra de estudio es de 41 personas originarias de la comunidad in-
dígena Salinas de Nahualapa a las cuales se les aplicaron entrevistas in 
situ. Para realizar el cálculo de la muestra estadísticamente significativa, 
se aplicó la siguiente fórmula según (Aguilar Rojas, 2005), con un nivel de 
confianza del 90% y un margen de error del 10%. Donde: 
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Donde:
n = tamaño de la muestra 
N = tamaño de la población 
Z = valor de Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva nor-
mal (Nivel de confianza). 
d = nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del intervalo de 
confianza deseado en la determinación del valor promedio de la varia-
ble en estudio. 
p = proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población 
de referencia. 
q = proporción de la población de referencia que no presenta el 
fenómeno en estudio (1 -p). La suma de p y q siempre debe dar 1. 

Materiales

• GPS: empleado para marcar la posición geográfica de la comunidad por 
medio de coordenadas específicas.

• Guías taxonómicas: para la identificación taxonómica etnozoológica se 
utilizaron los libros: Guía ilustrada de Anfibios y Reptiles de Nicaragua 
(Herpetonica, 2015), Plagas de cultivos en Nicaragua (Jimenez & Rodri-
guez, 2014), Manual Ilustrado sobre especies de fauna amenazadas y suje-
tas a comercio en Nicaragua (Vanegas et al., 2008), Recopilación de la in-
formación sobre la biodiversidad de Nicaragua (Rueda, 2007) y A guide to 
the Birds of Nicaragua (Martinez Sánchez, Chavarría, & Francisco). Para la 
identificación de especies etnobotánicas se utilizaron los siguientes libros: 
Flora de Nicaragua (Stevens, et al., 2001), Árboles de Nicaragua (Salas, 
1993), Flora útil (Etnobotánica de Nicaragua) (Grijalva Pineda, 2006) y 
Etnobotánica medicinal de la Isla de Ometepe (Nicaragua) (Pérez Soto & 
López Sáez, 2010).

• Cámara fotográfica: para almacenar registros visuales para la posterior 
identificación de las especies etnobiológicas señaladas por la comunidad y 
otras características del lugar.

• Grabadoras: para el almacenamiento de las entrevistas etnobiológicas

• Libretas de campo: usadas para almacenar toda la información rele-
vante que haya sido observada en momentos en los que se llevó a cabo 
la investigación.

Materiales

• GPS: empleado para marcar la posición geográfica de la comunidad 
por medio de coordenadas específicas.

• Guías taxonómicas: para la identificación taxonómica etnozoológica 
se utilizaron los libros: Guía ilustrada de
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identificación de especies etnobotánicas se utilizaron los siguientes libros: 
Flora de Nicaragua (Stevens, et al., 2001), Árboles de Nicaragua (Salas, 
1993), Flora útil (Etnobotánica de Nicaragua) (Grijalva Pineda, 2006) y 
Etnobotánica medicinal de la Isla de Ometepe (Nicaragua) (Pérez Soto & 
López Sáez, 2010).

• Cámara fotográfica: para almacenar registros visuales para la posterior 
identificación de las especies etnobiológicas señaladas por la comunidad y 
otras características del lugar.

• Grabadoras: para el almacenamiento de las entrevistas etnobiológicas

• Libretas de campo: usadas para almacenar toda la información rele-
vante que haya sido observada en momentos en los que se llevó a cabo 
la investigación.

Materiales

• GPS: empleado para marcar la posición geográfica de la comunidad 
por medio de coordenadas específicas.

• Guías taxonómicas: para la identificación taxonómica etnozoológica 
se utilizaron los libros: Guía ilustrada de
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Métodos de obtención de la información

• Entrevistas de tipo libre o semi- estructurada: dirigida a miembros 
de la comunidad en la cual se abordaron temas referentes al aprove-
chamiento de los recursos naturales.

• Observación directa in situ: Se observaron y registraron toda la in-
formación etnobiológica proporcionada por los miembros de la comu-
nidad

• Grabación de audio: se registraron las entrevistas por medio de au-
dios.

• Fotografías: se fotografiaron a las personas las cuales se les aplicó 
entrevistas y a las especies reportadas para su posterior identificación.

• Identificación taxonómica de especies: se utilizaron libros  catálogos 
para la identificación de especies etnobiológicas.

RESULTADOS

Recursos etnoecológicos

Los recursos etnoecológicos más usados en la comuni-
dad son fuentes hídricas de las cuales extraen su alimen-
to y es una fuente de trabajo para las personas. Éstos se dividen en:  

a. Playas:
• Popoyo
• Guasacate
• Jiquiliste
• Rancho Santa Ana
• La iguana
• Sardinas 
b. Río Mico
c. Río Nahualapa
d.Aguas termales
e. Manglares

Otros espacios utilizados por los pobladores son las salineras y bancos de 
arena.

Etnobotánica de la comunidad

Se reportaron un total de 68 especies etnobotánicas pertenecientes a 
36 familias y  60 géneros, de éstas; 48 son introducidas y 20 nativas. 
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Tabla 1: Etnobotánica de la comunidad indígena Salinas de Nahualapa.
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Etnozoología de la comunidad

Se registraron dos Phylum (Arthropoda y Chordata) de los cuales se iden-
tificaron 33 órdenes, 58 familias, 71 géneros y 72 especies. De las cuales 
16 especies son invertebrados y 56 vertebrados, dentro de los vertebra-
dos 13 especies de reptiles, 15 especies de mamíferos, 16 especies de aves, 
11 especies de peces y 1 especie de anfibio; 55 son especies nativas y 17 
especies introducidas. La mayoría de especies introducidas son especies 
plagas y animales domésticos. Tabla 2: Etnozoología de la comunidad indí-
gena Tabla 2: Etnozoología de la comunidad indígena Salinas de Nahualapa

Entre los usos que la comunidad le da a la fauna están los siguientes: ali-
menticio, compañía, medicinal, controlador biológico, venenoso y plaga. 

Se encuentran divididas 10 usos, siendo los principales: medicinal (32) 
y alimenticio (26). Las partes de las plantas más utilizadas son: fru-
to (23), hoja (21), semilla (10), tallo (8), raíz (8), flor (3) y bulbo (2).
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DISCUSIÓN 

Recursos etnoecológicos

Los pueblos indígenas son conocidos por poseer un gran respeto hacia la nat-
uraleza, en éstos han sobrevivido muchos conocimientos ligados con la ob-
servación del medio ambiente y de los ciclos naturales, la geografía, la botáni-
ca y la agricultura (Broda, et al., 2016). Entendemos la cosmovisión de los 
mismos como: “la visión estructurada en la cual los antiguos mesoamericanos 
combinaban de manera coherente sus nociones sobre el medio ambiente en que 
vivían, y sobre el cosmos en que situaban la vida del hombre” (Broda, 1991).

La mayor parte de los recursos etnoecológicos que posee la comunidad Salinas 
de Nahualapa se centra en los recursos hídricos que poseen de los cuales extraen: 
peces para alimento y/o medicina, barro, tintes, sal, entre otros. La importancia 
brindada hacia el recurso agua se remota a la cosmovisión mexica para los cuales 
las fuentes hídricas eran, sobre todo, el símbolo de fertilidad (Broda, et al., 2016). 

Sin embargo, existe una creciente preocupación de los pobladores pues 
muchos afirman que debido al turismo que los ha “invadido”; sus aguas 
están siendo contaminadas debido al despale descontrolado en toda la 
zona, es por esto que, según ellos ya la naturaleza se sienten “resentida” y 
no les brinda los recursos a como antes lo hacía. Otro aspecto importante 
es la privatización del recurso por organizaciones turísticas extrajeras, don-
de la población no tiene derecho a gozar de ningún beneficio del recurso.
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Es de importancia destacar que, para las comunidades indígenas, es-
pecialmente aquellas de origen nahua; los cuidados del agua se en-
focan a perpetuar el abasto y la buena calidad del líquido, hacien-
do que las actividades sean sostenibles en la dinámica de la vida. 
El respeto a la naturaleza permite que el agua circule en el eco-
sistema de manera armónica y equilibrada (Broda, et al., 2016). 

Etnobotánica de la comunidad

El huerto es la unidad productiva de la familia, su manejo se basa en 
el conocimiento del medio, los requerimientos del mercado y la ex-
periencia en cultivar las especies vegetales. La producción para auto-
abastecimiento satisface las necesidades básicas reduciendo la depend-
encia de insumos externos (Colin et al., 2012). En la mayoría de las 
viviendas, se observó la presencia de huertos caseros. Según los pobladores, 
es una tradición tener pequeños huertos en sus casas, los cuales les sirven 
de autoabastecimiento ya sea con plantas alimenticias o de uso medicinal.

Las especies más comunes encontradas en los huertos fueron: cebolla, chiltoma, 
pipián, ayote y pitahaya. Sin embargo, hay otros suplementos alimenticios que los 
consiguen por medio de compras o intercambios entre miembros de la comunidad 

La comunidad Salinas de Nahualapa ha reportado 11 tipos de enfermedades 
comunes, siendo las enfermedades gastrointestinales las que se presentan con 
mayor frecuencia, debido a los altos casos de parasitismo, debido a la inges-
ta de agua contaminada proveniente del Río Nahualapa. La mayor parte del 
conocimiento etnobotánico se centra en el uso medicinal el cual es empleado 
para el alivio de dichas enfermedades. Los pobladores confían mucho más en 
la medicina tradicional que en la convencional, ellos afirman: “En los centros 
de salud nos recetan un solo químicos”, es por esta razón que prefieren tratar 
sus enfermedades con métodos naturales, dentro de los modos de preparación 
para especies con uso medicinal están: infusión (23), untado (8) y refresco (2).

Perdura la tradición desde el contexto histórico de sus ancestros preco-
lombinos donde la amebiasis, giardiasis, toxoplasmosis y demás infec-
ciones protozoarias, socavaron la salud de las poblaciones prehistóricas 
tempranas (Alchon Austin, 1999). En las comunidades indígenas de la 
Isla de Ometepe; las enfermedades gastrointestinales son de gran impor-
tancia, en ambos casos las parasitosis más tratadas son: las lombrices in-
testinales e infecciones intestinales (López Sáez & Pérez Soto, 2010).
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Recursos etnoecológicos

Considerando la información recolectada en las entrevistas aplicadas a per-
sonas de diversos grupos de edad (hombres y mujeres) los resultados de-
muestran que dentro de la comunidad todavía perdura el conocimien-
to de etnozoológico, pues tanto jóvenes como personas con mayoría de 
edad reconocen la importancia que tienen los animales tanto domésticos 
como silvestres en su vida y en el buen funcionamiento de la naturaleza.

Los hombres por estar relacionados íntimamente con la labor de la pesca, y 
agricultura reconocieron con facilidad la fauna marina por su el uso frecuente 
del recurso, como asegura (Monroy-Martínez, 2013), por otro lado las mujeres 
que atienden en su mayoría las labores domésticas se limitaron a brindar in-
formación de especies domesticas con las que se relacionan frecuentemente. 

Dentro de la diversidad etnozoológica en la comunidad, en su mayoría encontramos 
organismos cordados, esto se debe a la estrecha relación que tiene con el hombre y a su 
aprovechamiento, pues en Nicaragua no se le da mucho uso de la fauna invertebrada.
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Los usos que la comunidad le da a la fauna son amplios, las especies con mayor de 
mención por su uso doméstico de compañía enfocándose en animales que tienen im-
portancia económica  como alimenticios. También perjudiciales al hombre como an-
imales entre los más mencionados Araña pica caballo, Serpiente Coral y la víbora de 
Cascabel de los cuales la comunidad se expresaba con gran miedo y horror y finalmente 
plagas causante de enfermedadese  como la Mosca común, Zancudo y Cucaracha.

Ahora bien, pudimos observar que la mayoría de las especies domesticas conocidas en 
la actualidad fueron introducidas al país con la llegada de los españoles a Latinoamérica.

CONCLUSIONES

Los recursos etnoecológicos más importantes son las fuentes hídricas coster-
as y rivereñas donde extraen sus recursos alimenticios (pesca), sirve para rec-
reación, actividades domésticas y como fuente de trabajo (salineras), el bos-
que tiene una somera  importancia para la extracción de materiales como 
madera y especies de caza. La etnobotánica de la comunidad es bastante rica 
usando las especies en su mayoría para medicina y alimentación. La etnozoo-
logia se ve representada  por animales alimenticios y venenosos, aunque una 
gran parte de las especies mencionadas en su mayoría silvestres no poseen un 
uso definido teniéndolos como un componente escénico del área de estudio. 
El conocimiento etnobotánico, es conocido principalmente por los miembros 
más ancianos,  Las enfermedades más comunes tratadas por medio de medici-
na tradicional son aquellas correspondientes a padecimientos gastrointestinales.
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