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La publicaci6n de esta obra ha sido posible gracias a1 
auspicio de la Fundaci6n Andes, a traves de su Programa de 
Apoyo a la Difusio'n del Patrimonio Cultural. 

Este programa tiene un doble prop6sito: contribuir a1 
conocimiento y valorizaci6n del patrimonio cultural del pais 
y, a la vez, mejorar las actuales condiciones de su conser- 
vacibn, restauracibn, documentacih y exhibici6n. 
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NOTA DE LOS EDITORES 

Hace ya varios afios, el profesor Ziley Mora, que entonces trabajaba 
en el Liceo Paulo VI de Puc6n del Vicariato Apost6lico de la 
Araucania, nos inform6 de un manuscrito initdito del padre Wil- 
helm de Mosbach sobre Botiinica Indigena. Conociendo la im- 
portancia y trascendencia de la obra de este eminente sacerdote, 
gran estudioso de la cultura mapuche, nos propusimos la tarea de 
publicar esta obra, escrita mientras el padre Mosbach estaba enfer- 
mo en Limache, all5 por 10s afios cincuenta. Obtuvimos el generoso 
permiso del Vicariato, heredero intelectual de la obra del sacerdote- 
autor, y solicitamos a1 profesor Ziley Mora que escribiera su resefia 
biogriifica. Por nuestra parte, iniciamos la tarea de poner a1 dia la 
obra con la taxonomia cientifica vigente y preparamos un articulo 
introductorio que demuestra la importancia que la actividad de 
recolecci6n tuvo en la cultura mapuche, con el fin de darle un 
context0 hist6rico y antropol6gico a1 manuscrito que forma la base 
de esta obra. 

Gracias a la comprensi6n y generosidad de la Fundaci6n Andes, 
la cooperaci6n de la Editorial Andres Bello y el patrocinio del 
Museo Chileno de Arte Precolombino, damos hoy cumplimiento a 
nuestro compromiso. Hemos tratado de reproducir la obra del 
padre Mosbach con la misma redacci6n y espiritu con que fue 
producida, incluso dejando algunos conceptos te6ricos y metodol6- 
gicos que la Botiinica ya no utiliza, pues estimamos que correspon- 
den a1 momento hist6rico del texto. S610 hemos revisado la taxono- 
mia cientifica de las especies mencionadas, con la finalidad de 
hacer la obra accesible a botiinicos y naturalistas. En el titulo que 
encabeza cada enumeraci6n de familias botiinicas, colocamos entre 
paritntesis el ntimero de generos y especies actualmente conocidos. 
Para facilitar la consulta del pilblico no especializado, agregamos a1 
glosario de nombres indigenas que contenia el manuscrito original, 
uno de nombres cientificos y otro de nombres vulgares, y corregi- 
mos pequefios errores de redacci6n y de organizaci6n de la obra. 

Conservamos tambiitn el Pr6logo escrito por don Agustin Gara- 
venta, un gran naturalista y experto en la flora de la cuenca del rio 
Aconcagua, a1 cual el propio autor le confi6 esa misi6n. 

Las ilustraciones corresponden a laminas de textos hist6ricos de 
la Botiinica chilena: Compendio della storia geografica, naturale e 
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civile del regno del Chile (Bologna, 1776), del Abate Juan Ignacio 
Molina; Flora peruviana et chilensis, sive descriptiones et icones 
plantarum peruvianarum et chilensium, secundum systema Linne- 
anum digestae, cum characteribus plurium reformatis (Madrid, 
1798-1802), de Hip6lito Ruiz y Jos6 Antonio Pav6n, y Historiaflsica 
epolitica de Chile - Bothnica (Paris, 1845-1854), de Claudio Gay. 
Ellas se complementaron con otras, hechas especialmente para esta 
ocasi6n por Eduardo Bernain, And& Jullian y Eduardo Osorio. 

Entregamos esta obra, que constituye un trascendental aporte a1 
patrimonio cultural de Chile y de la humanidad, en la medida que 
refleja el conocimiento del medio natural de una cultura que desa- 
rroll6 una singular adaptacih a1 sistema de 10s bosques templados 
del con0 sur americano. Y esta peculiar forma que tiene el hombre 
de conocer su medio, adaptarse a 61 e integrarlo a su economia, 
lenguaje y sistemas de ideas y valores es siempre Gnica, irreprodu- 
cible e irrepetible. No podemos permitir que desaparezca. 

CARLOS ALDUNATE CAROLINA VILLAGRh 

Editores 
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Revmendo P. E. Wilhelm de Mosbach consultando su herbario. 
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EL PADRE WILHELM DE MOSBACH: UN 
APOSTOL Y GUERRERO DE NUESTRA SELVA 

PERDIDA 

“A1 llegar a Chile, en 1920, fui destinado para la cristianizacibn del 
pueblo araucano. Tuve la suerte de encontrarme con un venerable 
anciano de la raza que hablaba su idioma natal con extraordinaria 
perfecci6n. Bajo su guia conoci ‘la lengua’ ... Asi es que durante mi 
larga estada en el pais ambas lenguas, la de Cervantes y la aut6cto- 
na de Lautaro, alternaban tanto en el cumplimiento de las obliga- 
ciones ministeriales del misionero capuchin0 de la Araucania, como 
en las actividades literarias ...”I 

CRUCES DE HIERRO Y DE CANELO 

Alois Wilhelm, su nombre civil, naci6 el 9 de septiembre de 1882 
en Mosbach, la Selva Negra del sur de Alemania. Hijo de pequeiios 
agricultores biivaros, cumpli6 satisfactoriamente sus humanidades 
en el “Gymnasium” de Estrasburgo, luego de haber completado sus 
primeras letras en la pequefia aldea natal. Acogiendo el llamado 
sacerdotal, decide estudiar filosofia y teologia, estudios superiores 
que, junto a la formaci6n religiosa propiamente tal, cumpliera 
sucesivamente en Cleve, Krofeld y Munster, de Westfalia. El inicio 
de esta etapa fue marcada por la toma de hiibitos en la Orden 
Capuchina de Baviera, suceso verificado el 17 de septiembre de 
1904. Luego de seis afios de formaci6n eclesial, donde el seminarista- 
novicio Wilhelm no ofreci6 n i n g h  perfil critic0 en su crecimiento 
espiritual (entonces, el ingresar a1 noviciado con 22 afios se 
consideraba “vocaci6n madura”, o vocaci6n “tardia”), se ordena 
sacerdote el 10 de agosto de 1910. A partir de ese momento, casi 
coincidente con la profesi6n de 10s votos perpetuos y conforrne a 
la costumbre de la Ordefi, afiadi6 a su apellido el nombre de la 
localidad de la cual era oriundo. 

Al comenzar la Primera Guerra Mundial, el joven sacerdote, que 
cumplia m5s bien oficios conventuales que pastorales, debe marchar 
a1 frente como asistente espiritual de las tropas. Entre 1914 y 1918 

Carta respuesta del Padre W. de Mosbach enviada a la Academia Chilena de la Lengua, 
con motivo de su designacih como Miembro Correspondiente de esa corporaci6n, fechada 
el 12 de diciembre de 1960, en Panguipulli. 
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acompaiia a 10s ejercitos de su patria como “Capellsn de la Divisi6n 
197” del Regimiento de Infanteria de Baden. Sus meritos de campaiia, 
exhibidos particularmente en 10s frentes de Francia y Rusia, lo 
hacen acreedor a dos importantes distinciones militares. El gobierno 
alemiin le otorga la Cruz de Hierro de Segunda y Primera Clase y la 
condecoraci6n del Emperador de Austria, Francisco Jose. La valentia 
y celo en su deber le vali6 la distinci6n “Le6n de Zaehringer”. 

Una vez abandonado el uniforme del Noveno Regimiento de 
Baden y reasumidas las funciones propias del religioso, Fray Ernst 
Wilhelm de Mosbach retoma una sentida postulaci6n ante sus Su- 
periores: el envio a las misiones de las colonias en 10s Mares del 
Sur (Islas Bismarck). El proyecto aborta luego de que 10s capuchinos 
son expulsados a Kansu, China. A1 considerar este posible nuevo 
objetivo misional y fracasar igualmente, a1 padre Ernest0 se le 
propone la alternativa de las misiones en la Araucania chilena, 
cuarta tentativa que por fin prospera. (Antes, la Primera Guerra 
vendria a derrumbar sus anhelos de trabajar en las misiones de las 
Islas Marianas y Carolinas en la Polinesia.) La posibilidad del sur de 
Chile constituy6 siempre una creciente alternativa de fondo, pro- 
gresivamente alimentada y solicitada, por la informaci6n que se 
preocupaba de reunir sobre el pais y particularmente por la emo- 
cionada lectura que hacia de La Araucana, el famoso poema epic0 
de Ercilla. 

MISION ARAUCANA 

El padre Mosbach lleg6 .a las misiones araucanas de la Orden 
Capuchina bsvara en 1920, fecha que encontraba a1 pueblo mapuche 
en acelerado proceso de transculturaci6n. Hacia cerca de cuarenta 
aiios que habian dado la filtima guerra por la autonomia de sus 
territorios. Junto con la perdida de sus bellisimos espacios, las 
ciudades y el comercio blancos hacian estragos con 10s usos 
tradicionales de la raza. La cultura ancestral mapuche, en gran 
medida tambien por la eficacia misional que educaba a 10s j6venes 
y niiios indigenas de acuerdo a1 esquema occidental, sufria una 
profunda e irreversible asimilaci6n. Segfin fuente oficial de la propia 
Orden del neomisionero, hasta esa fecha y en un period0 de 
veinticinco aiios, 10s capuchinos habian bautizado 46.941 niiios 
mapuches y 64.093 niiios chilenos en la Araucania: “En 1920 teniamos 
38 escuelas misionales con 1.891 niiios, y 19 internados (el alumnado 
era indigena casi en su totalidad), con 1.214 alumnos: en total 3.005 
educandosn2. En sintesis, junto a la callada humillaci6n de 10s viejos 
caciques y machis que veian 10s deslindes de alambradas winkas 
en sus propias tierras, pisoteada y hachada la uberrima floresta, se 
sumaba aquel extravio del espiritu de la raza, la enajenaci6n del 
alma, la perdida de la identidad. 

Crbnicas del P. Bucardo Englert de Rottingen. Prefect0 Apost6lico y Superior Regular. 25 
ados de actividad misionera en la Araucania de Chile (1896-1921), compuesta para el Archivo 
Provincial de Altotting, Alemania. 
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Tal es el panorama general a la llegada de Fray Ernesto del 
imbito aborigen de esas provincias de la Frontera. Tras una breve 
estancia en Cunco (septiembre de 1920) y San Josi. de Mariquina 
(febrero de 19221, donde recibe las primeras clases de mapudungun 
del ya insigne araucanista Fray Felix de Augusta, llega a Bajo 
Imperial, el sector costeiio del territorio. Alli, en las inmediaciones 
del lago Budi y en el sector hoy denominado Puerto Saavedra, 
hasta 1934, transcurrib la epoca decisiva donde se gestara el monu- 
mental aporte etnolinguistico y cientifico de nuestro araucanista. 
Segfin un bi6grafo de la Orden, una noche del invierno de 1924 
lleg6 hasta la Misi6n de Budi un anciano mapuche a solicitarle 
trabajo. Inmediatamente, el sacerdote advierte el talent0 comunica- 
tivo, la cuidadosa elecci6n de las palabras nativas y su vastisima 
sapiencia ancestral. Se trataba de Pascual Coiia, cacique jefe de una 
reduccion local. “Un indigena legitim0 de la antigua raza araucana, 
per0 bastante instruido y dotado de una vida psiquica muy rica. 
Con i.1 me dediqui., sobre todo durante 10s meses de invierno de 
10s aiios 1924 hasta 1927, a1 estudio de la lengua y trataba con 61 
sobre toda especie de asuntos, ocupaciones, costumbres y usanzas. 
Apunti. literalmente todas las explicaciones que me dict6”. . .3 Este 
encuentro origin6 en verdad, y en el decir de 10s especialistas del 
fuste de Lenz, “el documento miis completo que jamiis he visto en 
una lengua sudamericana”. . . “Incalculable para la lingiiistica arauca- 
na, la etnologia chilena y la psicologia i.tnica en general”.* Porque si 
hubiera que senalar el hito mis importante de la vida de este 
investigador y ap6stol de Arauco, sin duda que habria que indicar 
la obra Vida y costumbres de 10s indfgenas araucanos en la segun- 
daparte del siglo m, dictada por Pascual Coiia. El texto, verdadera 
gloria para Chile, representa el tronco fundamental de donde se 
originaron brotes magnificos, como la Botanica Indgena, que ger- 
minaron posteriormente. 

Las otras obligaciones ministeriales no literarias biisicamente 
comprendieron la “cura de almas” y la administraci6n parroquial. 
En febrero de 1934, es enviado a misionar a Rahue (Osorno) y en 
marzo del aiio siguiente (1935) a Gorbea. Aqui asume la responsa- 
bilidad de pirroco, construye templos con maderas y palabras; el 
de Gorbea y Quitrahue, entre 10s primeros; su Voz de Arauco entre 
10s segundos. En febrero de 1944, llega el padre Ernesto a San 
Francisco de Limache (provincia de Valparaiso), donde se desem- 
peiiara como Director espiritual y capellin del colegio de 10s Her- 
manos Maristas de esa ciudad. Alli habia ido a recuperarse, autori- 
zado por sus superiores, afectado por un fuerte reumatismo que 
contrajera en la fria y lluviosa regi6n austral. Pero a pesar de su 
dolencia, nunca deja de investigar, escribir o estudiar. En este 
period0 se ubica el grueso de su trabajo botinico, la paciente 
recolecci6n y observaci6n de todos 10s vegetales aut6ctonos y 
endemicos del pais. A pesar de la ya dicha afecci6n reumitica, su 

Vida y costumbres de Cos indgenas araucanos en la segunda parte del siglo XIX. Ernesto 
Wilhelm de Mosbach, Prefacio, Imprenta Cervantes, Santiago, 1930. 

* Ibid. En el Pr6Iogo escrito por Rodolfo Lenz. 
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edad avanzada y una muy considerable perdida de la visibn, logra 
una colecci6n de plantas considerada el herbario taxon6mico mas 
completo de su epoca. 

En septiembre de 1957 regresa a la Araucania. Es enviado a Pan- 
guipulli, lugar que asume exactamente a1 modo de la estancia en 
Limache: investigar el entorno vegetal, toponimico, cultural y hu- 
mano. Residiendo fundamentalmente en el hospital de las Hermd- 
nas de la Santa Cruz, comparte su oficio de capellan entre 10s 
enfermos con el de etn6logo y naturalista. Llega a escribir un 
opdsculo cientifico hasta hoy inedito, llamado “Estudio botanic0 de 
la flora aut6ctona aledaiia a1 hospital de Panguipulli”. En medio de 
esta fecunda actividad espiritual, el 21 de noviembre de 1960, el Dr. 
Rodolfo Oroz, presidente de la Academia Chilena de la Lengua, le 
comunica la decisi6n de esta de distinguirlo como Miembro Corres- 
pondiente de esa corporaci6n. Al poco tiempo, el gobierno le 
otorga la Orden a1 Merit0 Bernard0 O’Higgins. Su obra p6stuma es 
el trabajo titulado “Idioma mapuche”, texto que 61 califica de “re- 
fundici6n” de la Gramdtica Araucana del P. Felix Kathan de Au- 
gusta. Justo un dia antes de su muerte, el P. Mosbach tiene la 
satisfacci6n de ver impreso este dltimo libro suyo. El gran fil61og0, 
etn6grafo y naturalista araucano habria de morir el 5 de mayo de 
1963 a la edad de 81 aiios. 

SIN RAICES N O  HAY IDENTIDAD 

“Dificultan grandemente la elevaci6n de nuestra raza aborigen.. . 10s 
vicios, en su mayoria adquiridos posteriormente de aventureros 
extranjeros; la desconfianza, motivada por las injusticias y vejacio- 
nes de que 10s hicieron victimas miembros de las mismas naciones 
que les explican el Evangelio del amor; la propia indiferencia, 
nutrida por la observaci6n de la dejaci6n religiosa y el relajamiento 
moral entre sus vecinos cristianos; finalmente, la lengua poco cono- 
cida y tan extraiia a1 habla melodiosa de sus madres adoradas ...” 

Globalmente considerado el legado Gltimo de Ernest0 Wilhelm 
de Mosbach y su inquebrantable voluntad inquisitiva, equivale a 
una interpelaci6n etica, implicita en ese asumir a fondo la cultura y 
el espacio ecol6gico del mapuche. Su figura termina por significar 
en la Araucania chilena la responsabilidad humana que libremente 
se puede hacer cargo de la historia, por miis opaca que esta 
parezca, tornandola asi “viable para el Reino de Dios” o estado de 
armonia global de 10s ecosistemas. Los verdaderos profetas asi 
como 10s verdaderos cientificos -ambas dimensiones reunidas en 
Mosbach y Augusta- nunca podrian admitir una evoluci6n me&- 
nica de la libertad, una concepci6n puramente pasiva de la espera 
de aquel Reino o del abandon0 a la entropia inconsciente y ca6tica 
de la energia. Para todos aquellos que piensan en que la soluci6n 
para el problema mapuche e indigena americano es la asimilaci6n 
ineluctable a la cultura occidental, o que basta rezar por ellos para 
su conversi6n hasta el dia final en que un Redentor 10s librara de 
sus culpas y de sus Egrimas, Mosbach representa la m8s inquietante 
e inc6moda de las posiciones. Simbolizan el y su cohermano Augusta 
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en nuestro Arauco, el mentis miis absoluto a1 inmovilismo de la 
inercia, de la comodidad culpable del cristiano o del investigador 
que imploran uno a la Providencia y el otro a cierta tendencia 
involutiva de 10s cuerpos, para no hacer lo unico que est5 llamado 
a hacer. En este caso, restafiar la dignidad del ancestro, reunir y 
recomponer las claves perdidas de nuestra raiz, proteger la matriz 
violentada porque aun puede contener semillas. Es su sacrificio de 
40 afios una bofetada a1 pasivismo. Una bofetada a1 pastoralista 
cristiano que s610 pretendiese un barniz superficial de devociones y 
liturgias verniiculas fiiciles sin un compromiso de fondo y de cora- 
z6n por el destino de la raza. Una bofetada a1 dormido habitante 
de Chile que ya no reconoce la antigua joya que estrope6, que 
ingenua y simplisticamente Cree que el alerce, el pehuen o el ko- 
piwe mapuche creceriin a pesar de 10s apetitos comerciales que 
erosionan el alma y despues el suelo. 

De la Selva Negra a la Selva Valdiviana: fue el exodo fisico e 
interno de Mosbach. Vino a mostrar la grandeza de la sabiduria 
natural de 10s indigenas para que estos la reconquisten y se auto- 
rrediman. Su obra opera como un despertador. Para el mapuche, 
retomar el camino del guerrero consciente, ensayar la nueva estra- 
tegia que preserve la levadura ancestral. Y para nosotros, 10s chile- 
nos, expiar el gran pecado de la ceguera. 

EL APORTE DOCUMENTAL DE MOSBACH 

1 .  La Religi6n Catdica fii fiidolke Trokin Chile Meleyechi mapuche 
fii denum meu adtekul. 

Impreso en Imprenta San Francisco, Padre Las Casas, junio 1933. 
Tiene 121 piiginas y numerosas ilustraciones. Tema: Exposici6n 
sucinta de la doctrina cristiana en idioma mapuche, con un sencillo 
enfoque catequetico-pastoral. En la tapa y portadilla trae un titulo 
resumido: midolke mupifi denu. 

2.  Vida y costumbres de 10s indgenas araucanos en la segunda 
mitad del siglo X I X .  

Existen cuatro versiones-ediciones de la obra. La primera, publi- 
cada por el sistema de entregas a la Revista Chilena de Historia y 
Geografia, desde julio-septiembre de 1929 hasta enero-abril de 1936. 
Comprendida entre 10s tomos LXII (NQ 66) y LXXIX NQ 87). Todos 
estos capitulos o articulos fueron juntados y compilados bajo la 
vigilancia del eminente fildogo Dr. Rodolfo Lenz, originando un 
volumen de 464 piiginas, bajo el titulo indicado (Imprenta Cervan- 
tes, 1930. Edici6n a cargo de la Universidad de Chile). La tercera 
edici6n la realiz6 ICIRA, Instituto de Capacitaci6n e Investigaci6n 
en Reforma Agraria, 464 piigs. en 1973. La ultima (4" edicibn), diri- 
gi6 Pehuen, Santiago, 1984, 464 piigina~.~ Obra cumbre del autor. A 

Las ediciones de I C I U  y Pehukn Editores se publicaron bajo el titulo Pascual Coria: Me- 
morias de un cacique mapuche. 
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la ya mencionada opini6n del Dr. Lenz (supra) agregamos su entu- 
siasta y autorizada sintesis: “No he visto nunca una descripci6n tan 
detallada de costumbres sudamericanas, dada desde el punto de 
vista del indigena mismo ... La obra presentada por el P. Ernesto es 
de un valor enorme, incalculable para la linguistica araucana, la 
etnologia chilena y la psicologia etnica en general. El texto original 
mapuche, dictado por un indigena legitim0 en su dialect0 patrio, es 
el documento miis completo que jamiis he visto en una lengua 
sudamericana. Cofia da descripciones no s610 de toda su larga vida, 
con su educacibn, sus viajes a Santiago y Buenos Aires, su partici- 
paci6n en fiestas, ceremonias y malones, sino que describe tambikn 
todas las costumbres y usanzas de su pueblo, su modo de vivir 
desde el nacimiento hasta el entierro” (Lenz, Prblogo, IV). 

3. Voz de Arauco. Ejcplicacibn de 10s nombres indz’genas de Chile. 
Impreso en la Imprenta Padre Las Casas, 1944. Reimpreso tres 

veces: 1” edicibn, 1944, 250 piiginas, 2” edicibn, 1953, 264 piiginas, 
3” edicibn, 1960, 264 piiginas. Constituye la obra miis conocida y 
leida -a nivel masivo- del Padre Mosbach. Existe una edici6n no 
autorizada por la Orden ni por el Vicario Apost6lico de la Arauca- 
nia, bajo el titulo “Diccionario Mapuche” (Editorial Siringa, Neu- 
qukn, Argentina). Tema: Explicaci6n toponimica y desarrollo con- 
ceptual de terminos a prop6sito de etimologias mapuches claves, 
con abundancia de comentarios. 

4. Los Huilliches a traves de sus apellidos. Estudio etimolbgico de 10s 
patronimicos abor@genes sureGos. 

Trabajo compartido y coeditado con Walterio Meyer Rusca, Im- 
prenta San Francisco, Padre Las Casas, 1953, 227 piiginas. 

5. Diccionario geografico-etimolbgico indgena de las provincias 
Valdiuia, Osorno y Llanquihue. 

Texto en colaboraci6n con Walterio Meyer Rusca, Imprenta San 
Francisco, 1955, 299 piiginas. Este autor recibi6 tambikn valiosa 
colaboraci6n del P. Ernesto Wilheim de Mosbach en su trabajo 
Voces indgenas del lenguaje popular sureGo. (550 chilenismos, Im- 
prenta San Fco., 102 piiginas, 1952.) 

6. Idioma Mapuche. 
“Dilucidado y descrito con aprovechamiento de la Gramiitica 

Araucana del Padre Felix Jose de Augusta”. Imprenta San Francisco, 
Padre Las Casas, 1963, 265 piiginas. Aunque el autor modestamente 
afirma que su libro es s610 una refundici6n de la Gramatica del P. 
Felix, en algunos aspectos, simplifica y reordena ciertos capitulos y 
aporta algunas notas de inter& Cabe hacer notar que la 6ptica de 
Mosbach sigue siendo el enfoque latino-escoliistico aplicado a la 
estructura del rnapudunMn, enfoque que alcanzarii en su maestro 
10s limites miiximos de desarrollo. En verdad, obras cientificas como 
una Gramiitica indigena casi nunca pueden ser totalmente origina- 
les, pues deben tomar en cuenta 10s trabajos anteriores. 
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7. Botanica Indz’gena de Chile. 
Edici6n a cargo del Museo de Arte Precolombino, Santiago, 1986, 

130 pp. Coronaci6n de un largo y paciente trabajo etnobotiinico, 
constante recolecci6n, clasificacih y estudio de m5s de seiscientos 
vegetales aut6ctonos de Chile, el P. Mosbach pasa a la galeria de 
10s insignes naturalistas de este pais. Esta estirpe de botiinicos 
extranjeros y eclesiiisticos algunos de ellos, tiene en America a 
Celestino Mutis como una de sus miis importantes personalidades 
(1760, Colombia). En Chile, herbolarios predecesores de Mosbach 
han sido Diego de Rosales, Alonso de Ovalle, el Abate Molina, 
Darwin, Gay, R. A. Philippi, Zin, y otros. Su investigaci6n tiene el 
merit0 de haber reunido mucho del disperso material aportado por 
10s anteriores cronistas, cientificos y naturalistas, firme sustentaci6n 
de 10s datos medicinales y morfol6gicos del vegetal con observa- 
ciones y consultas serias, y muy interesantes notas etnogriificas en 
conexi6n con el prestigio tradicional asignado a la planta. 

La obra fuc escrita en Limache. All1 mismo el P. Ernesto da 
cuerpo a1 herbario indigena m5s completo de Chile. Esta colecci6n, 
a la muerte de su duefio, es cedida a la Universidad Cat6lica de 
Chile, en carta que enviara el Superior Regular de 10s Capuchinos 
P. Inocencio Daumoser a1 entonces Arzobispo-Rector, monsefior 
Alfred0 Silva Santiago. El Reverend0 Padre Daumoser no hacia otra 
cosa que poner a1 servicio de todos el patrimonio de esas raices 
largamente investigadas, per0 hasta la fecha desgajadas de un con- 
texto serio, confiable y academicamente viilido. 

El Padre Mosbach habia terminado su trabajo el afio 1955, fecha 
en que ya estaba apt0 para la publicaci6n. Desconocemos 10s 
motivos por 10s cuales no envia el manuscrito a una imprenta 
inmediatamente. Lo cierto es que despues de tres afios (1958) 
entrega dicho manuscrito a la Universidad Austral de Chile. Esta 
casa de estudios se entusiasma y el Rector de entonces consulta 
para “s610 saber si el Rvdo. Padre tendrii inconvenientes en hacer 
donaci6n de 10s derechos de autor, tanto en la edici6n en lengua 
espafiola corn0 extranjera”‘. No  consta documento con la respuesta 
del Padre Ernesto. La universidad realiz6 una copia original meca- 
nografiada, de la cual se habrian hecho dos o tres copias miis. Una 
de ellas en algcn momento fue enviada a1 Vicariato Apost6lico con 
sede en Villarrica. (Las otras quedaron en biblioteca.) Y es en este 
lugar donde un dia, hurgando viejas fotos de las misiones apost6li- 
cas en el Archivo Documental del Clero, encontre casualmente el 
texto escrito a miiquina. Con todo, y a pesar de estos ingratos 31 
afios de olvido, creemos que pudo ser tiempo impuesto por la 
Naturaleza para que bajo el polvo indiferente se haya producido la 
m5s fecunda de las germinaciones. 

ZILEY MORA PERNOZ 
Universidad Cat6lica de Temuco 

Carta fechada en Valdivia, el 28 de junio de 1958. 
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I 

Roble ulino 4 

Distribucih original de la flora nativa en el centro sur de Chile (segbn Rodolfo Gajardo, 
Sistema bhsico de clasificaci6n de la vegetacibn nativa chilena, 1983) 
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RECOLECTORES DE LOS BOSQUES 
TEMPLADOS DEL C O N 0  SUR AMERICAN0 

“Cuando yo era chico todavia, ayudaba a mi padre. El trabajaba en 
10s cultivos del campo, sembraba un poco de trigo, otro poco de 
cebada, de arvejas, linaza, maiz, habas, porotos papas; s610 un 
poco de cada especie; 10s antiguos tenian poca prhctica en estos 
trabajos. Llegada la itpoca de la cosecha se recogian todos estos 
productos, per0 luego se acababan y seguia otra vez gran escasez 
de alimentos. No  habiendo ya de quit vivir, la gente buscaba en 10s 
campos lo necesario para mantener a 10s miembros de sus familias. 
Fueron a buscar diferentes yerbas, como yuyo, llamado tambiitn 
nabo, la yerba mora, la yerba buena, que tiene tambiitn el nombre 
de coleu o menta, 10s cardos, las nalcas y 10s rizomas del helecho 
ampe. En tiempo de invierno nacian las callampas, como piques, 
chandis loyos, lloncones, 10s cuales crecen en 10s troncos podridos 
de 10s %,boles. Ademis habia 10s pitros y otros que salen del sue- 
10 ...” 

(Pascual Cofia en Mosbach 1930, 29 y 30) 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Los Mapuches o Araucanos son una de las etnias aborigenes ameri- 
canas m%s numerosas que sobreviven en la actualidad. Con una 
poblaci6n cercana a1 medio mill6n de individuos, abn conservan su 
lengua y gran parte de su sistema cultural, dentro del cual cabe 
destacar 10s vinculos religiosos y familiares que 10s unen e identifi- 
can como una verdadera naci6n (cfr. Faron 1969). Habitan princi- 
palmente en Chile, donde ocupan el %rea comprendida entre el rio 
Biobio y la Isla Grande de Chilok ( 37” y 42’ de latitud sur). En la 
cordillera del Neuquen, Argentina, tambiitn hay pequeiias agrupa- 
ciones que se identifican como mapuches. 

La encarnizada resistencia con que este pueblo enfrent6 la con- 
quista espaiiola oblig6 a la administraci6n colonial a reconocerle 
cierta autonomia e independencia. El establecimiento de fortifica- 
ciones en 10s territorios fronterizos, a cargo de un ejitrcito profesio- 
nal, fue un cas0 inusitado dentro de la administracibn colonial 
americana. Esta situacijn subsisti6 hasta bien avanzada la Repbbli- 
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ca, cuando el gobierno de Chile completa el proceso de “pacifica- 
ci6n de la Araucania”, que recikn concluye en 1891. El largo perio- 
do fronterizo, caracterizado por relaciones bklicas, de intercambio, 
misiones, mestizaje y contactos de diversa indole, ha sido objeto de 
numerosos estudios y variadas interpretaciones que van desde la 
exaltaci6n del mapuche como un valiente e ind6mito guerrero a 
otras opiniones que tienden a destacar 10s aspectos pacificos de 
este periodo, denominado “La Frontera” (cfr. Stuchlick 1964, Jara 
1981 y Villalobos et al. 1981) . 

Estudios arqueol6gicos han sugerido que hacia mediados del 
primer milenio de nuestra era, grupos con economias recolectoras, 
probablemente vinculados con las poblaciones del arcaico, per0 ya 
poseedores de una tecnologia ceriimica, se establecieron en el valle 
longitudinal y principalmente en la precordillera del centro-sur de 
Chile. Con posterioridad, aparecen en el valle y costa del sector 
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meridional de esta regi6n restos arqueol6gicos que evidencian la 
existencia de pueblos con actividades agricolas muy elementales, 
cuyo patr6n funerario y tecnologia ceriimica sugiere posibles rela- 
ciones con las sociedades que ocupan Chile central. Estos pueblos 
coexisten con diversos grupos de cazadores que habitan la Cordi- 
llera de 10s Andes y las llanuras orientales trasandinas de la actual 
Argentina. Al momento de la conquista espafiola, las fuertes presio- 
nes imponen una mayor cohesi6n a estos grupos heterogeneos, 10s 
que enfrentan unidos todo el period0 de La Frontera, producihdo- 
se una fusi6n cultural que tambien integra fuertes elementos hispa- 
nos, como el caballo, dando origen a lo que hoy denominamos 
cultura mapuche (vid. Aldunate 1989). 

En esta breve introduccibn, que pretende dar un marco antropol6- 
gico general a la obra Botanica ind@ena de Chile, del P. Mosbach, in- 
tentaremos destacar el papel que desempefiaron las actividades de 
recolecci6n dentro de la subsistencia mapuche, hasta entrado el 
presente siglo. La caza tambikn debe haber desempefiado un im- 
portante papel, per0 de ella ha quedado una evidencia muy pobre 
en registros arqueol6gicos, etnohist6ricos y etnogriificos. 

Las primeras descripciones etnogriificas de esta sociedad enfati- 
zaron el cariicter sedentario y agricola del mapuche, que cultivaba 
maiz, papas, quinoa, aji y otros productos, a 10s que designaba con 
nombres verniiculos (Cooper 1946, 700). Es probable que las des- 
cripciones de cronistas hispanos, que se interesaban fundamental- 
mente en las actividades agricolas de 10s pueblos conquistados, 
hayan sobreevaluado intencionalmente esta actividad que asegura- 
ba el establecimiento de 10s asentamientos coloniales, diindole miis 
importancia que la que tenia (Marifio de Lobera (s. XVI) 1960, 136, 
Vivar (1558) 1979, 297-8, Valdivia (1545-1552) 1861, 55). En gene- 
ral, 10s europeos de la itpoca de contact0 no comprendieron la 
importancia de la recolecci6n o la caza como actividades econ6mi- 
cas por parte de estos pueblos. Asi, cuando se referian a grupos 
recolectores, 10s calificaban de “holgazanes” o “perezosos”, epitetos 
con que frecuentemente aluden a 10s indigenas’ del centro-sur de 
Chile (vid. Vivar (1558) 1979, 165 y Ascasubi en Gay (1789) 1844, 
333 y 380). Estudios posteriores han establecido que la base de 
sustentaci6n tradicional mapuche fue una economia horticola y 
recolectora (Guevara 1908, Dillehay 1976). Para ello, utilizaron el 
recurso de quemar y talar sectores del bosque, estableciendo sus 
asentamientos con huertos familiares; agotado el suelo, cambiaban 
de lugar, siguiendo un circuit0 dentro de un cierto territorio (Quiro- 
ga (1656) 1979, 22). 

Conflictos familiares o diferencias politicas determinaban el frac- 
cionamiento de 10s grupos familiares, que ellos resolvian separando 
10s asentamientos. Esta movilidad se mantuvo hasta fines del siglo 
XIX, probablemente acrecentada por 10s conflictos belicos provoca- 
dos por la resistencia a la conquista espafiola y posteriormente a 
10s gobiernos colonial y republicano. A comienzos del presente 
siglo, el Estado de Chile toma posesi6n de 10s territorios mapuches 
y pone brusco fin a este patr6n m6vi1, otorgando titulos gratuitos 
de domini0 a las familias mapuches en las porciones de tierra que 

25 



ocupaban, y colonizando el resto del territorio. La obligada seden- 
tariedad impuesta, junto con determinar un empobrecimiento de 
esta etnia, ha producido una disminuci6n de la importante activi- 
dad ganadera de otrora y ha determinado un mayor knfasis en las 
labores agricolas, siempre limitadas por la potencialidad de 10s 
suelos y la extrema pequeiiez de las posesiones familiares. En el 
presente siglo, el aumento demogr%fico y la sobreexplotaci6n de 
10s minifundios han producido procesos de emigracibn, transcultu- 
rizacih, pauperizaci6n y marginalizacih de esta poblaci6n abori- 
gen. 

ETNOBIOGEOGRAFIA 

El territorio tradicionalmente ocupado por esta etnia coincide en su 
limite septentrional con el comienzo del %rea de la distribuci6n de 
10s ecosistemas de bosques templados de Chile. En la transici6n 
entre las zonas climaticas mediterrgnea, con lluvias en invierno y 
sequia en verano, y h ~ m e d a  todo el afio (a1 sur de 10s 38”S), se 
desarrollan bosques deciduos con predominancia de distintas espe- 
cies del genera Nothofagus (e.g. “roble” o coyam, hualo, raufi, 
coigiie). A1 sur de 10s 38”S, las especies deciduas son reemplazadas 
paulatinamente por especies siempreverdes del bosque lluvioso 
valdiviano (e.g. ulmo, gevuin o “avellano”, “array%n” o coli ma- 
mell, lama), hasta transformarse en una selva impenetrable. Aun- 
que esta descripcih corresponde a la del paisaje original, hoy 
fuertemente transformado por actividades antrbpicas, las principales 
caracteristicas de las formaciones vegetales descritas adn se mantie- 
nen y son observables en 10s sectores menos perturbados. 

En un corte transversal desde el Oeste hacia el Este del %rea 
ocupada por 10s mapuches, se distinguen distintas zonas biogeo- 
griificas que ellos identifican y caracterizan nitidamente, y que 
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reciben designaciones especificas en lengua mapuche. El lafken 
mapu o tierra del mar comprende las planicies costeras ubicadas 
entre la Cordillera de la Costa y el Ocean0 Pacifico; el Valle Central 
es denominado lelfun mapu, y el sector cordillerano recibe el 
nombre de inapire mapu o tierra cercana a las nieves. Estas deno- 
minaciones corresponden a una comprensi6n vern5cula de la geo- 
grafia y geomorfologia de estos sectores y sus diversas potenciali- 
dades econ6micas y poseen una determinada ubicaci6n en la cos- 
mologia mapuche. Es asi como lafken mapu se encuentra relacio- 
nado con el Poniente y la tierra de 10s muertos; la gente que habita 
este sector recibe la denominaci6n de lafkenche o gente del mar. 
Inapire mapu, por el contrario, se vincula con el Este -Puel-, 
de importantes connotaciones ideokgicas, pues alli moran las dei- 
dades, cerca de 10s volcanes y nevados andinos. Este sector se 
caracteriza botanicamente por la presencia de 10s soberbios bos- 
ques de “araucaria” (Araucaria araucana), una conifera chilena que 
crece a 10s novecientos metros sobre el nivel del mar y recibe el 
nombre vern5culo de pewen; sus semillas, que contienen abun- 
dante almidbn, fueron y abn son la base de la alimentaci6n de 10s 
indigenas que ocupan este sector, que se denominan pewenches 
o gente de 10s pinares. El lelfun mapu goza de un agradable clima 
continental y es el de mayores potencialidades agricolas; sus habi- 
tantes reciben el nombre de lelfunches o gente de 10s llanos. 

Lafkenmapu: El us0 del recurso marino 

La extraordinaria riqueza de peces, moluscos y algas del litoral de 
la Araucania y sus recursos forestales costeros, han caracterizado el 
poblamiento humano de este sector desde el Arcaico hasta hoy. 
Son numerosos 10s dep6sitos arqueol6gicos costeros, o conchales, 
que desafortunadamente han recibido muy poca atenci6n de parte 
de 10s prehistoriadores y en 10s cuales probablemente se encuentra 
la clave de 10s poblamientos mas antiguos de la regi6n. Los testi- 
monios de 10s primeros espaiioles que conocieron la regi6n resal- 
tan la arraigada adaptaci6n maritima de sus habitantes, conocedores 
de la recolecci6n y pesca de orilla y en botes, con anzuelos, redes 
y arpones, todos ellos fabricados con productos del bosque nativo. 
Est5 documentada la pesca nocturna usando antorchas (Hilger 1957, 
192) e incluso la pesca submarina por sumergimiento: 

“Es la ciudad (Valdivia) muy regalada de pescado y no menos 
de mucho marisco que sacan 10s indios entrando no menos de 
doce brazadas debajo del agua. Es tambih grande recreaci6n el 
ver muchos brazos de rios que vienen corriendo de diversas partes 
y llegan a la ciudad, que aunque son pequeiios todavia andan a 
placer las canoas por ellos lo cual es causa de que este la ciudad 
muy bien servida y proveida, porque en las canoas traen 10s indios 
todo lo necesario como es hierba, leiia y muchos mantenimientos; 
y no menos deleite es ver entrar tantas canoas por aquellos rios 
hasta llegar a las casas” (Mariiio de Lobera (s. XVI) 1960, 321). 

Cabe destacar la arraigada tradici6n de estas poblaciones costeras 
en la recolecci6n de algas marinas, que usaban fundamentalmente 
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para alimentacion. Son muy abundantes en esta regi6n la Duruillea 
antarctica, que recibe el nombre de kollof, una enorme alga parda 
que se adhiere a las rocas mediante un vigoroso disco basal y 
posee un tallo duro y flexible, denominado huilte, que se consume 
crudo y cocido en variados guisos. La Poqhyra columbina o 
luche es un alga roja que crece adherida a las rocas en la linea de 
las mareas. Esta especie tambikn es aliment0 preferido de 10s 
lafkenches hasta hoy. El consumo de algas y su importancia dentro 
de la cultura mapuche ha sido recientemente estudiado por Masuda 
(1986 y 1988), quien ha documentado un intenso triifico de estas 
algas, principalmente kollof, ejercido por 10s lafkenches. Ellos lle- 
gan en carretas con este product0 hasta inapiremapu, intercam- 
biiindolo por granos y otros productos, en un viaje que dura miis 
de un mes. El triifico de algas es consecuencia de la predilecci6n 
de 10s mencionados productos marinos por parte de 10s mapuches, 
que debe tener antecedentes en la prehistoria de acuerdo a las 
cr6nicas tempranas (vid. Ovalle (1646) 1969, 60 y Niifiez Pineda y 
Bascufiiin (1676) 1863, 329). 

Mientras que la pesca es actividad realizada fundamentalmente 
por 10s hombres, la recolecci6n de mariscos y algas es actividad en 
que tambikn intervienen la mujer y nifios, aprovechando las bajas 
mareas. Los nifios hacen pelotas de kollof para jugar a modo de 
fiitbol y este elemento es tambiitn muy apreciado en la costa para 
el juego tradicional de la chueca o palin, una especie de hockey, en 
el que intervienen dos equipos de hombres y es celebrado por toda 
la comunidad. 

Lelfunmapu : Us0 del recurso forestal 

Actualmente, el Valle Central de esta regi6n de Chile es considera- 
do como un territorio de importante potencialidad agricola. De 
acuerdo a las descripciones de cronistas del siglo XVI, era itsta una 
zona de gran densidad demogriifica, y 10s asentamientos mapuches, 
compuestos de familias extensas, con un patr6n disperso, se insta- 
laban en las riberas de 10s numerosos rios que cruzan estos territo- 
rios. Los bosques deciduos de Nothofagus, asi como 10s bosques 
siempreverdes meridionales, presentan un ambiente poco comiin 
en cuanto a potencialidad de productos de recolecci6n vegetal, por 
la producci6n de frutos carnosos y comestibles de las innumerables 
plantas que 10s componen, dentro de las cuales hay iirboles y 
arbustos, como el peumo (Cryptocaya alba), el boldo (Peumus 
boldus), keule (Gomortega queule), “avellano” o gevuin (Gevuina 
avellana), diversas especies de michay (Berberis damuinii, B. se- 
rata,  B. dentata), litre (Lithraea caustica), pitra (Myrceugenia 
planzpes) y muchos otros, como la murta (Ugni molinae), mulul 
(Ribes glandulosum), luma (Amomyrtus luma). 

No solamente 10s iirboles proveian de frutos y bebidas a 10s 
mapuches, sin0 que tambiitn el rico y variado sotobosque era 
fuente de alimentos. Asi por ejemplo, las lianas y las epifitas eran 
tambiitn buscadas por sus agradables frutos. Entre ellos se puede 
mencionar nuestra flor nacional, el copihue (Lapageria rosea), el 
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coguil (Lardizabala biternata), el poe (Fascicularia bicolor) y la 
quilineja (Luzuriaga radicans). Estos frutos, junto a 10s de la fruti- 
lla silvestre o khelgen (Fragaria chiloensis) y muchas otras bayas y 
drupas se comian frescas o secas y servian para hacer bebidas 
fermentadas o mudai. Muy apreciados elan el apio del campo o 
panul (Apium panul), el panke o nalka (Gunnera tinctoria) y el 
“chup6n” (Greigea sphacelata) . 

Eran tambien consumidas un sinnGmero de plantas que produ- 
cian tuberculos o raices carnosas comestibles, tales como el lahue 
o l a m  (Sisyrinchium spp.), en distintas especies, y m%s de treinta 
variedades de papas silvestres; el famoso ligtu (Alstroemeria ligtu), 
llamado tambien nil, del que se fabricaba una harina blanca y 
sustanciosa muy parecida a1 chufiu que se daba a 10s enfermos, el 
huanqui (Discorea arenaria), el nao o papita del campo (Conan- 
thera btjlora) y Heliantus tuberosus. Por su importancia en la gene- 
tics de la papa cultivada o pofiu (Solanum tuberosum spp.), debe- 
mos anotar que precisamente en esta regi6n se han encontrado en 
dep6sitos arqueol6gicos del Pleistoceno Tardio (Ugent et al. 19871, 
restos de malle (Solanum maglia), especie que aGn se consume en 
estado silvestre. Tambikn se deben mencionar varias especies de 
helechos con rizomas comestibles, algunos de ellos de gran tama- 
fio, cuyo coraz6n y tallo se secaban y molidos proporcionaban una 
especie de harina, con la cual se preparaba una espesa sopa (Hil- 
ger 1957, 204). El m%s conocido de estos helechos usados en la 
alimentaci6n mapuche es el gran afipe (Lophosoria quadripinnata). 
Tambien era recolectada una enorme cantidad de hongos, dentro 
de 10s cuales cabe destacar m%s de diez especies del genero Cyttaria, 
asociadas a1 bosque de Nothofagus) especialmente a1 “roble” o pellin 
(N. obliqua) y a1 coigiie (N. dombeyi), llamados changes y digiie- 
fies. 

Menci6n especial merecen las gramineas silvestres, que han reci- 
bid0 mayor atenci6n de bot5nicos que de antrop6logos y arque6lo- 
gos (vid. Mufioz 1944 y Matthei 1986). Las m%s conocidas son el 
magu o “mango” (Bromus mango), que probablemente fue mane- 
jado como un cultigeno, el lanco (Bromus catharticus) y la teca o 
tuca (Bromus berterianus). Los granos de esta Gltima se cosecha- 
ban en noviembre, cuando aGn estaban verdes y se secaban a1 sol 
para concluir su madurez. Con ellos se hacia harina para cocer pan 
-kofke- y tostada se bebia con agua (Gay 1865, 90). 

El madi (Madia sativa) proporcionaba semillas oleaginosas, que 
se cocian o simplemente se exprimian, originando un aceite de 
muy buena calidad. 

Las referencias a estas gramineas y su us0 econ6mico por parte 
de 10s mapuches son abundantes (Vivar (1558) 1979, 189; Molina 
1788, 133 y 1795, 13; Herrera (s. XVII) 1956, 235; Mosbach 1930, 
95; Hilger 1957, 179, Augusta 1966, entre otros). AGn no hay certe- 
za acerca de si heron alguna vez cultivadas; R. Philippi (1864, 701) 
menciona que Gay encontr6 cultivo de magu en Chiloi., per0 que 
el no ha hallado nunca esta planta, “i estoi inclinado a creer que 
est% para perderse de la creaci6n ...” Inez Hilger (1966, 28) rescata el 
relato de un anciano mapuche que se refiere a estas especies: 
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“He went on to say that another staple food in his boyhood days 
was wild grain, that it grew in abundance in his country, but has 
now been replaced by domesticated grain, mostly wheat. ‘‘ I would 
like to bring you samples of those wild grains, but I do not know 
where to find any; arround here cattle have erradicated them with 
their grazing; maybe you will see some in Cofiaripe. 

Since I have never heard these wild grains called by any Chilean 
names, I do not think that the Chileans used them as food. As a boy, I 
helped my grandmother pluck the ears off the stalks and thresh them 
with our feet ... We spread the ears of wild grain on hard ground in the 
sun, and at night we dance on them to a song that everybody sings. 
Children so high (his gesture indicated they were probably nine or ten 
years old) are allowed to dance; I often did so as a child. Everyone 
dances in turn until he is tired. We sing ‘Beat, my feet. You and the 
jilguero, break these ribs’. The jilguero is a bird.” 

El botanic0 chileno Oscar Matthei ha tratado de identificar las 
especies del gknero Bromus y de ubicar dentro de las especies 
silGestres aquellas que guardan mayor afinidad con las descripcio- 
nes de cronistas y viajeros (1986). 

Finalmente, cabe destacar la extraordinaria importancia que tuvo 
el bosque para 10s mapuches como fuente de plantas medicinales, 
muchas de las cuales, por su extrema relevancia, fueron elevadas a 
categorias religiosas. En efecto, gran parte del sotobosque era re- 
querida para curar diferentes dolencias y la taxonomia vernacula 
mapuche alude muchas veces a1 efecto terapitutico especifico de 
cada planta, a1 que siempre va unido el vocablo colectivo lawen o 
lahuen, que significa medicina. Estas plantas eran generalmente 
preparadas e ingeridas como infusiones o aplicadas directamente 
en el lugar de la dolencia. 

Encontramos algunos ejemplos de esta utilizaci6n de la flora 
nativa del sotobosque en distintas especies de helechos, como el 
llushu lawen (Hymenophyllum dentatum), para curar el ombligo 
de 10s recikn nacidos; llanca lawen (Lycopodium paniculatum), para 
sanar tilceras y tumores y en lafquen lawen (Euphorbia portulacoi- 
des) o remedio del agua. Una de las miis afamadas plantas medici- 
nales de Chile es el cachan lawen o “cachanlagua” (Eythraea chi- 
lensis), cuya infusi6n sirve para mtiltiples usos terapkuticos. El us0 
magic0 de las plantas era frecuente: asi, el huentru lawen (Ophio- 
glossum uulgatum) era usado por las mujeres para engendrar hijos 
varones, huilel lawen (Hypolepis rugosula) ayuda a 10s machi o 
chamanes a pronosticar males causados por huekufu o demonios. 
Se preparaban filtros de amor o para provocar la separaci6n de 10s 
amantes con plantas como el huedahue (Gleichenia litoralis>. Una de 
las plantas mas temidas es el latue (Latuapubzjlora), que puede 
llegar a causar la muerte por envenenamiento, y usado en peque- 
fias dosis tiene propiedades alucin6genas. 

Inapiremapu: Manejo del bosque de la “araucaria” 

A continuaci6q expondremos aspectos de uno de 10s subgrupos 
mapuches que mantuvieron por miis tiempo su sistema tradicional 
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de recoleccibn, el que adn permanece vigente en 10s lugares miis 
alejados de 10s asentamientos urbanos. Son 10s descendientes de 
grupos cazadores cordilleranos que fueron absorbidos por 10s ma- 
puches a partir del siglo XVII, junto con 10s indigenas pampas, 
ranqueles y otros que habitaban las pampas transcordilleranas de la 
actual Argentina. Habitan las faldas occidentales de la cordillera de 
10s Andes entre 10s grados 37 y 40 de latitud sur y a 10s novecien- 
tos metros sobre el nivel del mar. En esta zona existe una forma- 
ci6n boscosa, en que predomina la especie conocida en taxonomia 
botiinica con el nombre de Araucaria araucana (Mol. Koch). 

Esta especie es una de las coniferas miis antiguas del continente 
americano. Araucarias f6siles han sido descritas para fines del Cre- 
tiicico e inicios del Terciario, tanto en el iirea que actualmente 
habita, como tambien miis a1 sur y a1 norte. Sus restringidas y 
aisladas iireas de distribuci6n actual en las Cordilleras de la Costa 
(Nahuelbuta) y de 10s Andes, dentro del territorio mapuche, repre- 
sentan 10s iiltimos remanentes relictos de un bosque que tuvo una 
amplia distribuci6n en el pasado del con0 sur de America. 

El iirbol alcanza hasta 10s treinta metros de altura y su fase de 
envejecimiento llega hasta miis de 10s 1.500 afios de edad. Su 
aspect0 joven es cdnico como gran parte de las coniferas, y de 
adulto, semeja un plumero o paraguas. Son plantas anembfilas, 
polinizadas por el viento; las pinas o conos femeninos y masculinos 
se encuentran en iirboles separados. Cada iirbol femenino produce 
un promedio de veinte a treinta grandes conos que a1 madurar 
expulsan alrededor de trescientas semillas o pifiones, denominados 
niliu, cada una de ellas de tamafio mayor a una almendra (Montal- 
do 1974). 

La importancia de esta especie, conocida en lengua mapuche 
como pewen, en la sustentacidn aborigen desde epocas prehispii- 
nicas, ha inducido a 10s indigenas que habitan en esta zona a 
calificarse como pewenches o “gente de la araucaria”; 10s territo- 
rios en que crece este iirbol son denominados pewenmapu o 
pewenento: tierra o zona del pewen (Bragg 1984). 

Cr6nicas muy tempranas dan testimonio de la importancia de 
este recurso en la subsistencia de 10s antiguos cazadores que habi- 
taban esta regidn cordillerana, la que se ha mantenido hasta hoy, a 
pesar de 10s profundos cambios culturales sufridos por el pueblo 
pewenche. 

“El mantenimiento de esta gente casi de ordinario es pifiones 
sacados de unas pinas de diferente hechura y calidad asi ellas 
como sus iirboles ... y es tan grande el ndmero que hai de estos 
iirboles en todos aquellos sotos y bosques que bastan a dar Sufi- 
ciente provisi6n a toda aquella gente, que es innumerable, tanto 
que de ellos hacen el pan, el vino y 10s guisados. Y por ser la 
principal cosecha a cierto tiempo del afio, tienen grandes silos 
hechos debajo de tierra, donde guardan 10s pifiones haciendo enci- 
ma de la tierra en que estan escondidos mui muchas acequias de 
agua ... porque a no haber agua encima luego brotaran haciendo 
nueva sementera y quedando ellos corrompios.. . tambien se destila 
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dellos abundancia de resina blanca mui medicinal para diversas 
enfermedades ...” (Mariiio de Lobera (s. XVI) 1760, 268). 

Estudios etnogrBficos actuales han sacado a la luz una notable 
sobrevivencia de esta economia recolectora y a la vez han permiti- 
do comprender la estrecha relaci6n que existe entre esta actividad 
econbmica, aspectos ideol6gicos y de organizaci6n social de 10s 
pewenches. 

A fines del verano y despuits de la cosecha en las huertas, ya 
han madurado 10s piiiones. En esta epoca, toda la familia extensa 
se traslada de 10s asentamientos bajos, donde habitan permanente- 
mente, a las pinalerias; alli construyen sus viviendas transitorias u 
ocupan instalaciones preexistentes. De acuerdo a cr6nicas del siglo 
XVII (Rosales (1673) 1877), habia a l g ~ n  concept0 de territorialidad 
familiar en la explotaci6n de las araucarias, situaci6n que a1 parecer 
se mantiene vigente en la gran recolecta de otoiio (GonzBlez y 
Valenzuela 1979). Residen durante tres meses en este sector -ye- 
wenent-, donde toda la familia cosecha 10s piiiones -diu-, 
pastorea el ganado que ha llevado consigo, recolecta hongos, hier- 
bas medicinales y leiia para el invierno (Bragg 1984). Los fuertes 
vientos propios de la estaci6n han hecho caer 10s piiiones. Antigua- 
mente, se esperaba que wawilma, un pequeiio lor0 de 10s Andes 
meridionales (Enicognathus leptorhynchus), que en esta itpoca lle- 
ga en bandadas a ese sector, derribara 10s frutos, 10s que eran 
recogidos desde el suelo. Hoy, se provoca la caida de 10s piiiones 
con lazos o piedras y en la recolecta intervienen todos 10s miem- 
bros de la familia. En primavera se vuelve a pewenento a colectar 
10s frutos caidos durante el invierno. A1 parecer, en esta temporada, 
la actividad es menos .intensa y se realiza de modo m5s informal 
(GonzBlez y Valenzuela 1777). 

En la epoca de las primeras nevazones, las familias bajan a1 
asentamiento permanente, donde se dedican a1 almacenamiento y 
conservaci6n de 10s piiiones recolectados. Para estas actividades se 
emplean diferentes procedimientos, algunos de 10s cuales son iden- 
ticos a 10s descritos en las primeras cr6nicas. Bgsicamente consisten 
en deshidratar las semillas por medio del calor; hidratarlas inundan- 
do 10s dep6sitos subterraneos con agua corriente, o fabricar hiladas 
de piiiones pelados dispuestas a modo de pelotas, las que se secan 
y ahuman a1 fog6n y luego se cuelgan para asegurarles una buena 
ventilaci6n. El mittodo de hidrataci6n es particularmente efectivo, 
pues permite conservar tiernos mBs de cuatrocientos kilos de piiio- 
nes hasta por cuatro aiios. 

Los piiiones se consumen crudos, tostados o hervidos y sirven 
para una serie de actividades culinarias, incluyendo la preparaci6n 
de diversos tipos de harinas, variedades de pan y bebidas (Vid. 
GonzBlez y Valenzuela, ob. cit.). 

En el Ambit0 cognitivo, 10s pewenches comprenden las forma- 
ciones boscosas de araucarias del mismo modo como su propia 
sociedad. Se distinguen claramente las especies femeninas, que dan 
frutos, de las masculinas, y se les asignan las correspondientes 
denominaciones de domopewen -araucaria mujer- y wentru- 
pewen o araucaria macho. Aquellos ejemplares con conos masculi- 
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nos y femeninos son tenidos por bisexuados. La fecundaci6n ane- 
m6fila -a traves del viento- es tambien entendida como un 
proceso sexual, en que pinos de ambos sexos se ponen en contac- 
to subterr5neo a traves de sus rakes, o aereo por medio de 10s 
loros cordilleranos. De esta forma, cada bosque de araucarias es 
una agrupaci6n familiar extensa llamada lobpewen, equivalente a1 
lobche o familia mapuche (ob. cit.). 

Respecto de las creencias, estos bosques est5n protegidos por 
seres sobrenaturales masculinos y femeninos: el anciano del pewen, 
que cuida de 10s 5rboles masculinos, y la anciana del pewen, que 
protege a 10s femeninos. A ellos se hacen rogativas familiares antes 
de la cosecha, o comunitarias terminada esta, en 10s mismos bos- 
ques, con el fin de asegurar la conservaci6n de 10s grboles, su 
protecci6n y fertilidad (Gonz5lez y Valenzuela 1979). Est5 prohibi- 
do cortar las araucarias; aquellos que lo hacen reciben fuertes 
sanciones sociales y de parte de 10s seres sobrenaturales (Hilger 
1966, 59). La abundancia o escasez de pinalerias es circunstancia 
para calificar bien o mal a diferentes localidades: por ejemplo, el 
volc5n Villarrica, a pesar de sus continuas y perjudiciales erupcio- 
nes, tiene una connotaci6n sumamente positiva, puesto que es 
generoso con este recurso. El volc5n Shoshuenco, en cambio 

“...has a bad spirit. Shoshuenco has only one araucaria tree which 
is on its sunset side, and therefore has wonderfully long and meaty 
nuts. But if anyone should climb the sides of Shoshuenco to get 
those nuts, he would turn into a snake. The winds that blow across 
Shoshuenco bring bad insects with them. Shoshuenco has a bad 
spirit, I can assure you” (Hilger, ob. cit., 58). 

LAS TRANSFORMACIONES 

Sobre la base de estudios etnogr5ficos, la mayoria de 10s cuales se 
han efectuado dentro del presente siglo, hemos tratado de describir 
ciertos rasgos de 10s pueblos que actualmente habitan el centro-sur 
de Chile y que se identifican a si mismos como mapuches. Los 
datos etnohist6ricos nos han permitido remontarnos en el tiempo a1 
momento del contacto, que en el cas0 de estos pueblos abarc6 un 
largo periodo, que recien termina en la dltima decada del siglo 
pasado. Las cr6nicas m5s tempranas, a su vez, dan lugar para 
especular que 10s rasgos descritos tienen una raigambre aun m5s 
honda en el tiempo que permiten referirnos a las culturas arqueol6- 
gicas de esa regibn, cuyos magros estudios tambien suponen la 
preeminencia de actividades recolectoras sobre las propiamente 
horticolas (uid. Aldunate 1989). Debemos, sin embargo, precaver a1 
lector respecto de la simpleza de estos argumentos. Por una parte 
existi6 una comprobada diversidad cultural entre 10s pueblos que 
habitaban estas regiones, las que fueron mitigadas en alguna medi- 
da despues de la conquista espaiiola, per0 que adn subsiste en 
muchos aspectos de la vida de estas sociedades. 
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Por otra parte, a1 comenzar este trabajo, advertiamos las profun- 
das transformaciones que afectaron a 10s habitantes del centro-sur 
de Chile a partir del siglo XVI. El regimen de La Frontera, caracteri- 
zado por continuas rebeliones y guerrillas, establecimiento de fuertes 
fronterizos, misiones, mestizaje, triifico e intercambio de productos, 
no fue propicio para que estos pueblos adoptaran una economia 
agricola, como sucedi6 en el centro del pais. Aunque el mapuche 
adopta con facilidad el cultivo del trigo y algunas legumbres intro- 
ducidas, lo hace en menguadas proporciones, manteniendo el 
sistema horticola. Esta actividad se compadece con 10s tradicionales 
asentamientos semipermanentes, que a la vez son extremadamente 
funcionales para las eventualidades y riesgos propios de esta epo- 
ca. Es, sin embargo, la ganaderia la que pasa a ocupar el lugar miis 
importante en la economia mapuche posterior a1 siglo XVI. La 
adopci6n del caballo, el ganado ovino y vacuno y principalmente 
el triifico e intercambio de animales procedentes de las pampas 
argentinas, hace que esta actividad sea la miis prestigiosa, rentable 
y funcional para este momento de la cultura mapuche (vid. Alduna- 
te 1982). 

A partir de fines del siglo pasado, el Gobierno de Chile toma 
posesi6n efectiva de las tierras mapuches, procede a repartirlas, 
otorgando titulos de domini0 a las familias indigenas sobre 10s 
territorios que habitaban y a colonizar con agricultores nacionales y 
extranjeros aquellos terrenos que se consideraban de propiedad del 
Estado. Desde este momento, se impone a las agrupaciones mapu- 
ches un forzado asentamiento permanente que trae consecuencias 
importantes en sus actividades econ6micas. Se intensifica la horti- 
cultura y se adoptan tecnologias y procedimientos agrarios; la limi- 
taci6n de las cabidas no favorece el crecimiento de las actividades 
ganaderas y la recolecci6n’se limita a 10s terminos de cada propie- 
dad indigena. En la actualidad, el aumento demogriifico ha determi- 
nado una excesiva divisi6n dentro de las comunidades, produciendo 
un minifundismo a veces extremo, con su secuela de vicios, tales 
como la sobreexplotaci6n de 10s suelos, la ocupaci6n y consiguien- 
te desaparecimiento de 10s bosques que quedaban dentro de las 
comunidades y la mayor limitaci6n de las actividades ganaderas. 

Es sugerente el testimonio que Jose Kollio, de la localidad de 
Cholchol, da a Tomiis Guevara a comienzos de este siglo: 

“nuestros mayores disponian de tierras sobrantes para criar wekes 
(un camelido domestico), vacas y ovejas. Despues nos remataron 
las tierras y nos dejaron apretados, en tan pocas hectiireas, tantas 
familias. Tuvimos que hacernos sembradores” (Guevara 1913, 142). 

SOBREVIVENCIAS 

A pesar de las profundas transformaciones sufridas, en algunas 
partes del territorio mapuche abn subsisten priicticas de recolecci6n 
que tienen enorme importancia en la actividad econ6mica traditio- 
nal, especialmente en el rubro de la alimentaci6n. En lafkenmapu, la 
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recolecci6n marina de peces, moluscos y algas est5 presente hasta 
hoy, no s610 para el autoconsumo, sin0 tambien -en el cas0 de 
las algas- como un interesante rubro de triifico e intercambio 
(Masuda ob. cit.). En el archipielago de Chiloe, 10s huilliches, una 
rama mapuche, practican en la actualidad la recolecci6n de espe- 
cies marinas y forestales para usos alimentarios, medicinales, artesa- 
nales y otros. Estudios etnobotiinicos hechos en estas islas revelan 
que en la actualidad cei-ca del 80 por ciento de la flora nativa es 
reconocida todavia con nombres vernaculares y utilizada en la vida 
diaria para resolver diferentes necesidades de sus pobladores (Villa- 
griin et a2 1983). 

Un aniilisis b5sico de las taxonomias botiinicas vernaculares que 
estiin presentes en el mapudungiin o lengua mapuche, revela el 
acabado conocimiento que hasta hoy subsiste respecto de la rica y 
variada flora local. De un total cercano a las setecientas cincuenta 
especies que el Padre Mosbach registra en su obra Botanica Indz'ge- 
na de Chile, que constituye la base de esta publicacibn, m5s de 
seiscientos veinte tienen asignados nombres propios en la lengua 
verniicula. De estas, alrededor de setenta son colectadas para su 
consumo como alimentos; un ndmero considerable (146) se cono- 
cen por sus efectos medicinales y otras son utilizadas para usos 
horticolas, industriales o rituales. Los nombres verniiculos revelan 
un acabado conocimiento de la variada flora local, fruto indudable 
de su cuidadosa y larga observaci6n y experimentacibn. Est0 reve- 
la, por una parte, la antiguedad de la adaptaci6n humana a este 
medio boscoso. Por otra, que la recoleccibn, lejos de ser una 
actividad econ6mica de inferior categoria, como suele pensarse en 
relaci6n a la agricultura, es product0 del mismo complejo engranaje 
del conocimiento humano. En este caso, un conocimiento acabado 
y muy feliz de la flora nativa, sugerido por la 6ptima manera como 
se lo utiliza y por la taxonomia verniicula que alude a la forma de 
vida de las plantas, su hiibitat, morfologia, su utilidad y a las 
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relaciones que existen entre estos organismos con 10s distintos 
elementos del ambiente que 10s rodea. 

Otro aspect0 de la cosmologia mapuche que sugiere la trascen- 
dencia que la recolecci6n tuvo en epocas preteritas es la divisi6n 
del tiempo anual. Tradicionalmente no se conocian las estaciones 
de verano, otofio, invierno y primavera, que hoy est5n en uso, 
siguiendo la nomenclatura de la sociedad dominante. El aiio se 
dividia en epocas, generalmente relacionadas con calendarios luna- 
res, las que se conocian con diferentes nombres, la mayoria de 10s 
cuales dice relaci6n con 10s ciclos anuales de la flora silvestre 
aut6ctona. (Mosbach 1930, 82 y 83 e Hilger 1957, 87). Son frecuen- 
tes las denominaciones de luna o epoca de 10s frutos grandes, de la 
abundancia o de la producci6n, para referirse a 10s meses de enero 
a abril, existiendo solamente dos vocablos que se refieren a cose- 
cha de maiz y papas en esta epoca. Mayo y junio son conocidos 
como periodos en que caen las hojas, se anuncia el frio, se recoge 
el rumu (Oxalis Zobata), epoca de la luna gris, de 10s brotes grises 
o de la espuma. Los meses de invierno se denominan luna de las 
lluvias, de 10s temblores, de la luna fria o de las heladas. Septiem- 
bre y noviembre se califican como un period0 malo, de hambre y 
escasez, a la vez que de esperanza, de nuevos brotes y crecimiento. 

Pascual Cofia, un mapuche entrevistado por Mosbach (1930, 83) 
hace una afirmaci6n elocuente en este sentido: 

“En tiempo m5s remoto, se distinguia solamente la epoca de 10s 
frutos silvestres, llam5ndose verano a esta estaci6n; en cuanto ya 
no se podian coger frutos por haberse acabado todos, era invier- 
no”. 

Sin embargo, uno de 10s m5s singulares casos de sobrevivencia 
de h5bitos de recolecci6n lo encontramos entre 10s pewenches que 
habitan en inapiremapu. Ellos contintian hasta el dia de hoy prac- 
ticando en otoiio y primavera las colectas de semillas del pewen o 
araucaria, aliment0 que les proporciona un complemento indispen- 
sable de su dieta, especialmente en epocas de escasez. Las familias 
pewenches viajan a las pinalerias en abril de cada aiio y antes de 
comenzar a recoger 10s pifiones ruegan a las dos grandes y anti- 
guas personas, el anciano y la anciana del pewen, con el fin de que 
ellos protejan 10s bosques y provean de abundante fruto a sus 
iirboles. 
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Santiago de Chile, febrero de 1991 
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BOTANICA INDIGENA DE CHILE 



PROLOG0 

Hace seis o siete aiios, un dia cualquiera, conoci en Limache a un 
sacerdote cat6lico alemiin, se acerc6 a mi casa sabiendo de mis 
inclinaciones por 10s estudios de la flora de Chile. Era 6ste el padre 
Wilhelm de Mosbach, que ya me era conocido por sus trabajos de 
filologia araucana y ahora se encontraba radicado en este valle de 
Limache. Ya que no le era posible proseguir con sus estudios sobre 
10s araucanos, deseaba ocuparse de 10s conocimientos de esta 
cultura sobre botiinica. Me dijo que pensaba preparar una especie 
de “Botinica Mapuche”, y cuando menos lo pens6 me trajo el 
original de este trabajo, con el objeto de que me impusiera de 61 y 
le diera mi opinibn, en el sentido de si valia la pena publicarlo. 
Despu6s de imponerme de su contenido, no he podido menos que 
alentarlo para que lo publique cuanto antes. 

Ha sido para mi una grata sorpresa y una verdadera revelaci6n el 
poder comprobar 10s profundos conocimientos de la botiinica chi- 
lena que tiene el p.adre Wilhelm, y por sobre todo, su amplio 
sentido de orientaci6n e intuicidn botiinica. Se dice comtinmente 
que un naturalista nunca llegarii a ser algo de valia, si no posee esa 
cualidad innata de la intuici6n cientifica, o del “ojo clinico” como 
podria tambi6n llamarse. Este es el cas0 del padre Wilhelm; existen 
en 61 la pasta del investigador, la honradez y la seriedad de un 
disciplinado cientifico, a1 mismo tiempo que el conocimiento de la 
lengua aborigen y el de la flora chilena. Por lo tanto, estoy conven- 
cido de que su “Botiinica Indigena Chilena” no sera simplemente 
un estudio miis, sino un trabajo Gtil para 10s investigadores que se 
ocupen de nuestras plantas nativas y para aquellos que encaminen 
sus estudios en el campo de la filologia y lingiiistica araucanas. 

Tal vez el admirador de la mis pura prosa castellana no podri 
dejar de advertir en las lineas de esta obra, la influencia germana 
de quien las escribi6, per0 ello no sera un inconveniente, ya que lo 
que nos interesa es el fondo del trabajo y no una forma adornada y 
placentera, que en muchos casos nada dice y nada nos trae de 
nuevo. En el presente trabajo sucede todo lo contrario, puede 
decirse sin la menor exageraci6n que en cada linea de i.1 se apre- 
cian las observaciones personales del autor, muchas llenas de nove- 
dad y de colorido de expresibn, lo cual constituye, sin duda alguna, 
uno de sus mayores m6ritos. Asi, hago votos para que esta publica- 
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ci6n tenga la buena acogida que se merece y a la vez hago llegar a 
su autor mis felicitaciones m5s sinceras por su verdadero espiritu 
de investigador. Su edad algo avanzada y su vista casi perdida no 
han sido razones de peso para no dar t6rmino a este trabajo y ojalii 
que este ejemplo pudiera ser emulado con m6s frecuencia, en 
provecho de nuestra cultura cientifica. 

A. GARAVENTA H. 
Limache, diciembre de 1955. 
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INTRODUCCION 

Los indigenas de Chile siempre han vivido en el miis estrecho 
contact0 con la naturaleza. Frase trillada, si se quiere y, sin embar- 
go, explicaci6n adecuada, a veces Gnica, de muchos aspectos de su 
vida, de sus costumbres y su idiosincrasia. 

Vale lo dicho tambikn de 10s sorprendentes conocimientos refe- 
rentes a1 reino vegetal de su suelo nativo. 

Disponia la gente aut6ctona de pocos proveedores de carne: 
alglCln guanaco, huemul u otro venado y tal vez la avestruz; uno 
que otro pato y peces que conseguian coger en sus trampas y 
redes primitivas; con las especies mencionadas se acababa este 
abastecimiento. El mismo instinto de conservaci6n 10s impulsaba 
pues hacia las sustancias nutritivas que les ofrecian 10s vegetales de 
sus alrededores; en ellos encontraban, ademiis, 10s remedios para 
sus dolencias, 10s materiales para sus viviendas y para fabricar gran 
parte de sus enseres, utensilios y herramientas de us0 diario. 

Pusieron nombres a esas plantas Gtiles, de acuerdo con su aspec- 
to, alguna particularidad o la forma de su crecimiento; muchas 
veces atendiendo a1 provecho que de ellas sacaban. Preciosos nom- 
bres por cierto, acertados y expresivos, como el lector podrii apre- 
ciarlo. 

Durante casi veinte afios de convivencia entre 10s mapuches, 
hemos anotado cuanto nombre botiinico les oimos pronunciar. 
Tambi6n hurgamos en 10s diccionarios de su lengua, antiguos y 
modernos, y en la literatura del ramo, 10s vocables fitogriificos. En 
el campo mismo, guiados y aleccionados por prestigiosos indigenas 
ancianos de profunda intuici6n natural, y de experimentadas machis 
y hierbateras, hemos confrontado esas denominaciones con 10s 
vegetales que pretendian designar, indagando sobre la correspon- 
dencia entre aquellas plantas y sus nombres indigenas, vulgar y 
cientifico. El fruto de tales apuntes y averiguaciones es la presente 
“Botiinica Indigena de Chile”, que contiene unas setecientas cin- 
cuenta plantas del pais, designadas por unos novecientos nombres 
indigenas. 

Puesto que crecen en el territorio nacional alrededor de cinco 
mil especies de faner6gamas espontiineas, podria parecer reducido 
el mencionado ndmero de denominaciones aut6ctonas; sin embar- 
go, hay que convenir en lo siguiente: 
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lQ Los nombres anotados provienen, en su gran mayoria, de la 
regi6n entre Concepci6n y Chiloe; m5s a1 sur 10s aborigenes jamas 
habian denominado las plantas, m5s a1 norte se han perdido junto 
con 10s idiomas que les dieron forma, quedando reemplazados por 
contadas voces quechuas. AdemBs, aun en el espacio circunscrito, 
no pocas designaciones botanicas habian pasado inadvertidas; otras, 
si bien conocidas, no las hemos podido aprovechar por no saberse 
ya a que vegetal se refieren. 

2" La diferenciacibn de 10s vastos generos, sencilla para el mapu- 
che y fundada en caracteres vegetales de f5cil distincibn, se aparta 
mucho de la minuciosa especificaci6n cientifica, a veces bastante 
subjetiva y motivo de continuos cambios y sin6nimos en cada 
nueva revisi6n. Notaremos pues, a pesar de la abundante taxono- 
mia indigena, que el ndmero de especies es adn mayor. 

3" El inter& del indigena por las plantas es preferentemente 
utilitario, bromatol6gico las m5s de las veces. Aquellos vegetales 
que no le favorecen (0 no lo molestan), no le merecen nombres 
propios, y 10s tiene catalogados a todos bajo ~ b r i c a s  genericas de 
re-cachu o re-mamell, pastos, yerbas o arbustos indtiles. Tambien 
suele dar un mismo nombre a plantas muy diferentes, per0 que 
tienen identica aplicaci6n. 

Tomando en cuenta estas observaciones, las plantas distinguidas 
con nombres mapuches realmente no son pocas y dificilmente se 
encontrar5 otro pais de poblaci6n parcialmente indigena que tenga 
una fitonimia de igual amplitud. En efecto, de las ciento treinta y 
dos familias chilenas de fanerbgamas, m5s de las cuatro quintas 
partes cuentan con nombres mapuches, las restantes crecen en el 
Norte Grande o s610 tienen importancia sistematica. 

Bastante se ha escrito sobre la materia: aparecen nombres in&- 
genas de plantas diseminados en libros botBnicos (Molina, Gay) y 
medicinales (Murillo, P. Zin); en investigaciones sociol6gicas (Gue- 
vara, Latcham); en voluminosos diccionarios etimol6gicos y filo- 
16gicos (Lenz, Valenzuela, RomBn), en fin, en colecciones de chile- 
nismos (Medina, V. M. Baeza). Todas estas publicaciones se refie- 
ren a voces fitogrgficas incorporadas en el lenguaje del pais y 10s 
autores que de ellas tratan explicitamente las traen dispuestas en 
listas alfabeticas. 

El trabajo que presentamos a continuaci6n quiere reunir todas 
las denominaciones indigenas de 10s vegetales chilenos, Sean o no 
voces vulgares, y enfocarlas desde el punto de vista del indigena 
mismo; intenta poner de manifiesto el modo de pensar mapuche 
con respecto a 10s vegetales y dar respuesta a1 porquk el diera 
nombre a una planta de un grupo y dejara sin menci6n la otra. 

Para realizar tal prop6sito habia que dejar las plantas en su 
medio natural, estudiar e interpretarlas en su propio conjunto botB- 
nico. Hemos elegido y seguido el sistema evolutivo de Adolfo 
Engler, hoy dia aceptado casi universalmente, compendiado en el 
yllabus der Pflanzenfamilien, me refiero a1 CatBlogo de las Familias 
BotBnicas. El inconveniente de este metodo, la dificultad de dar 
con el nombre de un vegetal buscado, creemos haberlo salvado 
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con poner a1 fin del texto un registro alfabktico con indicaci6n de 
la piigina correspondiente a cada planta tratada. 

La disposicibn del trabajo es la siguiente: encabeza el nombre de 
la planta junto con su explicaci6n o traduccibn, si fuera palabra 
compuesta o aplicada en sentido metafbrico; luego se afiade la 
determinaci6n cientifica, el nombre vulgar, una que otra caracteris- 
tica morfolbgica, notas sobre dispersi6n geogriifica, sobre aplicacio- 
nes caseras, propiedades medicinales y posibles alcances folcl6ri- 
cos. Se insiste en numerosos casos en la inclusi6n del nombre 
mapuche como termino tecnico, generic0 o especifico, en la no- 
menclatura cientifica de la Botiinica Universal. Descripciones deta- 
lladas de la planta casi no se efectban, aunque miis hemos procura- 
do no caer en meras enumeraciones de nombres nudos. Respecto a 
la forma de presentacibn de estos datos, el nombre botiinico ver- 
niiculo indigena, asi como todos 10s demiis vocablos en idiomas 
extranjeros, estiin en negritas. El nombre cientifico se presenta en 
cursivas, y todas las denominaciones vulgares de plantas, que no 
Sean indigenas, estiin entre comillas. 

S610 nos resta expresar, tambikn desde estas lineas, nuestra sin- 
cera gratitud al sefior Agustin Garaventa H., eximio conocedor de 
cuanto crece dentro de las fronteras chilenas, por su amabilidad de 
imponerse del contenido de nuestro trabajo, prologarlo y facilitar 
su publicaci6n. 

San Francisco de Limache, noviembre de 1955 

P. ERNEST0 WILHELM DE MOSBACH 
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NOTAS PRELIMINARES 

1” Breves observaciones foneticas 

La e mapuche, vocal sorda, casi muda, indica en muchos casos 
la ausencia de vocal entre dos consonantes, p. ej., reme (r’me): el 
conquillo. 

La u, vocal de pronunciacih muy gutural, suena semejante a la 
u francesa, p. ej., ufiu: la murtilla. 

La n particular del idioma araucano, escrita como “ng” en este 
trabajo, se pronuncia igual como en “banco”; p. ej., ngefii: el ave- 
llano, rengi (ringi): el colihue. 

La combinaci6n de tr (th, ch), cuyo precis0 valor fonetico no 
tiene equivalente en el alfabeto castellano, se aproxima a1 sonido 
de la ch chilena seguida de una suave r; p. ej., trihue: el laurel, 
notru: el ciruelillo (ch(r)ihue, noch(r)u). 

2” Voces dobles 

La duplicaci6n de una palabra mapuche denota un grado eleva- 
do (tamafio m5s que regular, multitud, calidad, intensidad) del 
significado en la forma sencilla; p. ej., quelen (kelen): cola, rabo, 
cuya repetici6n quelen-quelen designa una poligala, subarbusto 
ramificado y con varias inflorescencias alargadas a semejanza de 
colas. 

DISTRIBUCION DEL MATERIAL 

Las plantas con nombres indigenas se enumeran, de acuerdo con el 
sistema de A. Engler y conforme las subdivisiones de C. Reiche, 
bajo las cinco agrupaciones siguientes: 

1. Espordfitas, 
2. Espermbfitas: dentro de ellas 

2.1. Gimnospermas, 
2.2. Angiospermas: 

2.2.1. Monocotiled6neas, 
2.2.2. Dicotiledheas: 

2.2.2.1. Archiclamideas, 
2.2.2.2. Metaclamideas. 
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1. ESPOROFITAS 
Plantas que se reproducen por unos corp~sculos llamados esporas. Comprenden las 
Taldfitas: algas y hongos, y las Arquegoniadas: musgos y helechos (incluso equisetos 

y licopodios); las Cnptdgamas de la denominacibn anterior. 

Nombres basados en efectos vegetales, aunque no comprendidos como tales por 
10s mapuches. 

Pichi-piru: pequedo gusano 
(Spirillum dentium), nom- 
bre que &an 10s araucanos, 
guiados por Una intuici6n 
bastante acertada, a las 
bacterias causantes de la 
caries dental. 

Poticol: agua turbia (Sacha- 
romycis cereviciae y otras), 
hongos monocelulares, 10s 
fermentos o levaduras para 
la Fabricacion del pan. 

Pelol, Huiilol: ( Trichoph-yton, 
Achorion) hongos parisitos 
que originan la tina, cara- 
chas y costras del cuero ca- 
belludo y en la pie1 del 
hombre, de forma capricho- 
sa, llamada tambih Chadi- 
sal (pleonasm0 = sal - sal). 

Queme: (Endom-ycis albicans) 
hongo que causa en la boca 
y las vias respiratorias de 
10s nifios lactantes la enfer- 
medad quime o muguet; 
tambi6n las aftas se tradu- 
cen por esta voz mapuche. 

Coduu: ( Ustilago, Tilletia, Puc- 
cinia, etc.) hongos diminu- 
tos cuyas esporas convier- 
ten en una masa de polvo 
negro o colorado 10s granos 
de 10s cereales u otras plan- 
vas atacadas; comprende esta 
palabra indigena tambien el 
tiz6n de la papa. 

Perciin: (Mucor y otros hon- 
gos) el moho, fina capa ve- 
getal sobre substancias or- 
ginicas, como frutas, pan, 
etc. 

Calmin : (mezcla de pequenas 
cript6gamas) la pelusa, for- 

mada por algas, hongos, li- 
quenes y musgos pigmeos 
que cubren troncos y pie- 
dras hlimedas, o se criar 

a 

como lo expresa el P. Au- 
gusta; sobre el excrement0 
de 10s animales, deposita- 
do en partes sin sol. 

Algas Mayores 

Collofe: tintura parda (Durvi- 
llea antarctica Bory), alga 
feoficea de color pardo que 
crece adherida por un an- 
cho disco a las rocas su- 
mergidas del mar. Es m5s 
conocida bajo el nombre 
quechua, Cochayuyo: nabo 
del mar, y Cochahuasca: 
soga del mar. Cuando es 
nuevo es comestible ("ma- 
risco" vegetal), siendo su 

parte preferida y mis sa- 
brosa el tronco o huilte 
(lenfii) que intermedia en- 
tre el mencionado disco y 
la ramificacion del vegetal; 
ya viejo, llamado mengo 
entonces, tonia un color 
caf6 oscuro y se pone duro 
e inservible para la alimen- 
taci6n. De sus tallos saca- 
ban 10s mapuches un colo- 
rante pardo, casi negro, para 
tefiir 10s artefactos de su 
textura; a 10s alimentos de 
collofe o cochayuyo se 
atribuyen efectos tonicos, 
digestivos y antiescrufulo- 

Huildu, Huiru: (Macrocptis 
integrifolia Agarth) inmen- 
sa alga marina, tal vez el 
vegetal mas largo del glo- 
bo, con ramificaciones 
aplanadas que se mantie- 
nen a flor del agua me- 
diante unas vesiculas lle- 
nas de aire; no es comesti- 
ble. Los montones de la 
planta arrancados de las 
rocas por las olas y echa- 
dos a la playa, se usan 
como abono en la agricul- 
turd; el yodo almacenado 
en la planta sirve de reme- 
dio contra la esct6fula. 
Localmente se reserva el 
tCrmino Huiru, para otra 
especie (Macrocystis angus- 
tifolia Bory), de h5bito pa- 
recido a1 alga anterior, pero 
de tamano mucho menor. 

Luche: (Porphyra columbina) 
alga cloroficea d e  este 
nombre mapuche y vulgar, 

sos. 
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con frondas de color verde 
y consistencia gelatinosa; 
vive pegada sobre las rocas 
en plena rompiente de las 
olas: se la consume ya cru- 
da en ensaladas o cocida. 
Como remedio popular se 
lo recomienda contra las in- 
flamaciones internas, la gota 
y las escr6fulas. 

Lfia, Lfia-Lfia o Luga-Luga: 
(ulva lactuca Engler) algo 
semejante a su conginere 
anterior y del mismo uso. 

Quenehuiii: en compafiia (de 
otras plantas acuaticas) la 
“cara” (Chara clavata 
Remy), alga verde de gran 
diferenciaci6n vegetal que le 
da mucha analogia con 
hierbas dicotiledbneas. Es 
comdn en 10s lagos del sur. 
(Compare el mismo nombre 
entre las Potamogetonk- 
ceas). 

Hongos, 
especialmente 10s comestibles 

Mapu-cufiill: mariscos terres- 
tres; extraiia designaci6n de 
10s hongos en granel, reve- 
la que en concept0 mapu- 
che existe relaci6n entre es- 
tas tabfitas y 10s Lafquen- 
cufiill: 10s mariscos (vege- 
tales) marinos. Conocen 
tambiin la voz quechua Ca- 
llampa en el sentido de 
hongos comestibles que 
vende el callampero. Por 
supuesto que bajo estos 
nombres s610 conciben el 
aparato esporifero del ve- 
getal o sombrero; de la 
planta propiamente tal: las 
hifas y el micelio, no tienen 
noci6n. 
Los nombres de 10s hongos 
conocidos por 10s indigenas 
pasaron, casi todos, a1 len- 
guaje chileno. Son 10s si- 
guientes: 

De las Citariaceas 

Dihueii, (Dihueiie), Pena, 
Pinatra, Curacucha: lla- 
mados todos “frutos” del 

roble o iiirre; el Llau-Llau 
o Lleu-Lleu es el “fruto” del 
coihue. El aparato espori- 
fer0 de este grupo de hon- 
gos afecta la forma de un 
panel de avispas; son de 
aspect0 y sabor agradables 
y muy buscados por la ju- 
ventud, servian antafio para 
la fabricaci6n de una chi- 
cha fermentada. 

De las Agaricaceas 

Carai, Peque, Lloncono, 
Chede, Lluyu (Loyo), 
Quetrahue: todos estos co- 
mestibles; no asi el Pitro ni 
el Reiriialhue: la vara del 
diablo. Producen sus espo- 
ras sobre unos ganchitos, 

Sin nombre indigena. Musgo de grandes pro- 
porciones (Dendroligotrichum dendroides) 
(Hedw.) (Broth). 

llamados basidios, 10s que 
nacen del horde de laminas 
muy delicadas de nombre 
himenio, dispuestas debajo 
del ala del “sombrero”. 

De las Licoporaciceas 

Petrem-quilquik lit. tabaco del 
chuncho, titulado ademas 
“cajeta del diablo” y “polvi- 
110 del diablo”. Su cabeza 
madura tiene la forma de 
un sac0 que a1 tocar o pi- 
sarlo, despide cual hum0 de 
tabaco una densa nube de 
microsc6picas esporas ne- 
gras. 

De las Poliporaceas 

Pilfin mamelh “oreja de palo”, 
Lupe-coiicoii: platillo de 
btiho, Calgal (Cargal): 
brotes; s610 el tiltimo suele 
comerse, ora hervido, ora 
asado. Son excrecencias en 
10s troncos, de formas se- 
miesfiricas. 

De las Clavariaceas 

Changdi (Change): dedo, un 
hongo codiciado de exqui- 
sito sabor; su cuerpo de 
fructificaci6n toma la forma 
de un haz de puntas dere- 
chas, semejante a una mano 
con 10s dedos juntos y diri- 
gidos hacia arriba. 

Liquenes 
(Simbiosis de algas y bongos) 

Poiipoii-mamell: frisos (0 

musgos) de arbol, Poiipoii- 
cum frisos de la piedra, 
llamados tambiin “barbas 
del monte” y “barbas de la 
piedra”, respectivamente; 
Calcha-cum pelusa de la 
piedra. Las costras, poitica- 
mente denominadas “flor de 
la piedra”, representan, jun- 
to con otras cript6gamas 
diminutas, 10s primeros za- 
padores de la naturaleza 
que preparan el terreno 
para plantas sucesivamente 
miis perfectas. 

Hepaticas y Muscineas 
(musgos) 

Paillahue: quedarse tendido 
(Marchantia polymorpha), 
bri6fita hepatica que podria 
considerarse como planta 
intermedia entre 10s hongos 
y 10s musgos verdaderos. 
Tiene forma de una costra 
pegada a1 suelo por pelos 
chupadores, llamados rizoi- 
des; en la cara superior lle- 
va, en forma de sombrillas, 
10s 6rganos de propagaci6n: 
anteridios y arquegonios. 
Es usado como remedio su- 
persticioso para ablandar la 
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voluntad de la persona de- 
seada. Tanto el porte del 
vegetal como su nombre 
mapuche sugieren la natu- 
raleza del fin que se pro- 
pone con este filtro. 

Poii-poii: frisos, esponja; pa- 
labra que se aplica a 10s 
musgos verdaderos en ge- 
neral. Son plantas mucho 
mas evolucionadas que las 
tabfitas de 10s grupos pre- 
cedentes, con hojas vertici- 
ladas y tallos que llevan en 
su apice 10s 6rganos de re- 
producci6n: anteridios con 
anterozoides y arquegonio 
con cClula generativa u 
oosfera. Una vez fecunda- 
da genera, por primera vez, 
una especie de huevo o 
embri6n; sin embargo, in- 
capaz todavia de mayor de- 
sarrollo, el huevo produce 
no una planta sino un es- 
porogonio; segmentandose 
en esporas. Estas germinan 
en el suelo, dando origen a 
un conjunto de hilos entre- 
lazados, llamado protone- 
ma; en puntas engrosadas 
de C1 suben 10s tallitos del 
nuevo musgo. 

Cura-Pofipoii: friso o “musgo 
de la piedra” (Racomitrium 
hypnoides), musgo que se 
cria sobre piedras, de hojas 
muy angostas en forma de 
pelos. Pertenece a la fami- 
lia de las Crimmiaceas. 

Pinda-poiipoii: musgo del pi- 
caflor ( Weymouthia mollis), 
musgo que cuelga en lar- 
gas y suaves guias de las 
ramas de 10s arboles. Con 
61, 10s colibries recubren y 
acolchan el interior de sus 
nidos. 

Huefioquinttie (Oiioquin- 
tXie); que hace volver la 
mirada, llamado tambiCn 
Pitrongma: encorvado 
(Funaria hygronzetrica), 
musgo de 10s mas comunes 
j 7  cosmopolitas. El pedicel0 
de su capsula es porifero, o 
sea la seta de su teca es 
higrosc6pica: se tuerce y 
enrosca a1 disminuir y se 
endereza y alarga a1 au- 

mentar la humedad del aire, 
haciendo girar la teca. Esta 
particularidad de la plantita 
ha inducido a las nifias ma- 
puches a preparar con ella 
un filtro de amor que, se- 
cretamente administrado al 
joven amado, le fuerza a 
volver la cabeza (como a1 
musgo su teca) y conocer 
asi a su pretendiente. 

Filic fneas (Helechos) 

Huentru-lahuen: remedio 
para tener hijo hombre 
(Ophioglossum vulgatum 
L. var. valdivianum (Phil.) 
Licht), helecho escaso, con- 
siste en una hoja estCril in- 

Orden agaricales. (Suillus granulatw) (De 
“Expedicion a Chile”). 

divisa y otra fCrtil mas alta, 
que forma una espiga es- 
porifera. Es mirado como 
simbolo del sex0 masculi- 
no y tomado por la mujer 
encinta como remedio, con 
el fin de tener hijos varo- 
nes. (VCase el mismo nom- 
bre y aplicaciones entre 
Burmaniiceas y Mizodan- 
draceas.) 

Llushu-Iahui5:n: remedio de la 
guagua (Hymenophyllum 
dentatum Cav.), uno de 10s 
variados mamell-tapell: 
hojas de palo (Hymenophy- 
llum tortuosum Hook et 
Grev, H. pectinatum Cav., 
H. seselifolium K. Presl) 

forman una sola fronda de 
lamina continua, crecen en 
10s bosques sombrios y hil- 
medos, pegados sobre 10s 
troncos de 10s arboles. Las 
madres mapuches tapan con 
estas hojas el ombligo de 
sus reciCn nacidos. 

Aiipe: en Chile llamado Ampe 
o “Palmita” (Lophosoria 
quadnpinna tu 0. F. Gmel.) 
C. Chr.), el helecho mayor 
y mas festivo de Chile, con 
enormes frondas, cuatro ve- 
ces pinadas, el que mas co- 
rresponde al concept0 de 
helecho. En la medicina ca- 
sera se lo emplea contra las 
hemorragias y en la esca- 
sez del invierno (filla: 
hambruna, septiembre y 
octubre) la mCdula de sus 
gruesos troncos servia a 10s 
mapuches para la alimenta- 
ci6n. 
La generaci6n alternante, 
caracter peculiar de las 
Arquegoniadas (musgos y 
helechos), se verifica de un 
modo diferente en sus dos 
clases.  En 10s musgos 
(vCase arriba bajo 
Poiipoii), la generaci6n 
sexual o el gametbfito, la 
espora produce a1 musgo 
mismo, precedido de un 
6rgano preparatorio, el 
protonema. En el vCrtice 
del musgo (sobre el mismo 
o distintos pies) se generan 
10s 6rganos y gametos 
sexuales y se realiza su 
copulacih.  La generaci6n 
asexual o el espor6fito que 
resulta de la fecundacibn 
de la oosfera s610 es un 
esporogonio que levanta 
por encima de una seta 
mas o menos larga la teca 
con las esporas. En 10s 
he lechos ,  las  esporas ,  
tambiCn durante  su  
formacidn reducidas a la 
mitad de sus cromosomas, 
igualmente generan  a1 
gamet6fito; una especie de 
hoja dorsiventral ,  e l  
protalo, que desarrolla en 
su cara inferior 10s 6rganos 
sexuales y 10s gametos 
generativos. De su uni6n 
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resulta el espor6fito asexual: 
el embri6n y el helecho 
(diploides). En 10s bordes 
o a1 rev& de su frondas se 
originan, dentro d e  10s 
soros ,  las esporas  
(haploides) productores del 
ciclo vital siguiente. Los 
helechos comple tan  la 
estructura vegetal: aportan 
raices verdaderas y vasos 
conductores de la savia, 
dan principio a las plantas 
vasculares. 

Cudu-nambn: pie  negro 
(Adiantum chilense Kaulf.), 
el “culantrillo”, “palito ne- 
gro” o “patita negra”, junto 
con especies afines, inclui- 
das en la misma designa- 
ci6n, helechitos elegantes 
con hojuelas membranosas, 
romboidales, bordadas de 
soros, bastante comunes en 
todo el pais. 

Ctil-ciil: el quilquil (Blechnum 
chilense (Kaulf.) Mett.), por 
la forma y la posici6n de 
sus pinulas tambiitn llama- 
do “costilla de vaca”, hele- 
cho caracteristico de 10s iia- 
dis del sur. En 10s meses 
de apuro la medula de sus 
potentes troncos se usaba 
para la alimentaci6n. 

Anu-culciil: quilquil sksil, la 
palmilla (Blechnum hasta- 
tum Kaulf.) es de configu- 
raci6n y us0 parecidos a1 
anterior, algo menor y de 
habitat m%s secano. 

PelomCn-1ahuC.n: dando luz 
(Polystich u m  ch ilense 
(Christ) Diels); Pereg: para 
el apuro (Rurnohra adianti- 
formis (G. Fopter) Ching). 

Pibque-lahuCn: remedio para 
el coraz6n o est6mago (Pe- 
llaea ternifolia (Cav.) Link). 

Mapu-lahuCn: remedio comdn 
( Elaph og lossu m gaya n u m 
(Fee) Moore). 
Cuatro helechos polipodih- 
ceos, cuyos nombres mapu- 
ches nos comunic6 el vene- 
rad0 P. Atanasio Hollerma- 
yer. Su inter& para 10s in- 
digenas puede inferirse de 
sus denominaciones. 

Huilel-lahuCn: ayuda del vi- 
dente (Hypolepis rugosula 
(Labill.) J.E. Sm. var. poep- 
pigii (Kunze) C. Chr.), he- 
lecho del sur que pone al 
adivino araucano (huilel) 
en condiciones para emitir 
un pron6stico inequivoco 
sobre si el enfermo tenga o 
no en su cuerpo un huecu- 
fii o algdn “mal tirado” por 
la bruja. 

Calahuala: voz quechua (Po- 
@podium feullei Bert.) y es- 
pecies afines, helechos co- 
mdnmente epifitos, con va- 
rios nombres mapuches: 
Filldin: lagarto; Penal-fill- 
din: lagarto pegado; Cu- 
nal-fillcdn: lagarto espan- 

Cudu-nam6n. “Culantnllo”, “palito negro” 
(Adiantum chilense Kaulf 1 (E B 1 

tajo; Filldin-mamell: palo 
lagarto; Filu-lahuCn: “hier- 
ba de la culebra”; Trehua- 
lahuh: hierba del perro. 
Es planta de m6ltiple apli- 
caci6n terapeutica, especial- 
mente como vulnerario y 
eficaz antidoto contra 10s 
catarros bronquiales y la tos, 
teniCndose mhs confianza 
en 10s ejemplares sacados 
de 10s manzanos silvestres. 

Huedahue: medio para sepa- 
rar (Gleichenia litoralis 
(Phil.) C. Chr.), G. squamu- 
losa (A. N. Dew. Moore), 
helecho surefio de tronco 
escamoso. La mapuchita 
amante prepara de  esta 

planta un elixir para su ve- 
leidoso joven querido, tie- 
ne la virtud muy curiosa de 
cortar y apagar en C1 10s 
efectos hacia la competido- 
ra y devolverle a ella su 
amor. 

Luchecillo: diminutivo del 
alga marina luche (Azolla 
filiculoides Lam.), un pri- 
mq-oso helechito acuhtico 
que nada en millones de 
individuos por 10s reman- 
sos y canales de regadio, 
casi siempre asociado 
-tambii.n en el nombre- 
con la lemnhcea “Lenteja del 
agua”. La plantita es bien 
interesante biolbgicamente, 
por su diferenciaci6n sexual 
hasta en las esporas; pro- 
duce aisladamente micros- 
poras (masculinas) y ma- 
crosporas (femeninas), las 
precursoras del polen y del 
sac0 embrionario de las 
plantas esperm6fitas. (para 
“luchecillo” comparar tam- 
biCn Lemnhceas e Hidroca- 
ridhceas). 

Equisetineas (7impiaplata ’3 

Ngechai-ngechai: lo que aco- 
mete intensivamente (Equi- 
setum bogotense H.B.K.). La 
hierba del platero, vegetal 
articulado por nudos, ro- 
deados por vainas estrecha- 
mente aplicadas, dentro de 
las que se encajan 10s in- 
ternudos. En sus tejidos 
abunda el silice, lo que hace 
apta la planta para pulir 
metales y dejar relucientes 
las prendas de plata de las 
mapuchitas, de aqui el 
nombre indigena y 10s vul- 
gares chilenos “limpiaplata” 
y “hierba del platero”. El 
vern5culo “cola de caballo” 
y el segundo nombre ma- 
puche que es HuMal: tie- 
so, encuentran su raz6n en 
el habito del vegetal. La de- 
nominaci6n Quelu lahuen: 
remedio Colorado, se funda 
y explica en el color de la 
espiga esporifera.  Muy 
ponderada es la cola de ca- 
ballo en la medicina case- 
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ra, ante todo por sus efec- 
tos astringentes, diurkticos 
y detersivos de la sangre y 
6rganos internos. El celebre 
naturalista Cura Kneipp era 
un entusiasta admirador de 
10s equisetos. 

Licopodineas 

Llanca-lahu&x remedio pre- 
cioso (Lycopodium panicu- 
latum A. N. Desv.) El “lico- 
podio”, “pimpinela” y “pal- 
mita”; planta rastrera, ente- 
ramente cubierta de dimi- 
nutas hojas lineares, de ahi 
su tkrmino tkcnico Lycopo- 
dium: pie de lobo. Emite 
de trecho en  trecho por 
abajo rakes y por arriba ra- 
mas erguidas que terminan 
en una panoja de espigas 
esporiferas; &as producen 
un sinnbmero de finisimas 
esporas. 

Ngal-ngal: que cruje mucho 
(Lycopodium gayanum 
Remy et Fee), licopodio 
amarillento con hojas mas 
anchas que la especie ante- 
rior, tiesas y agudas, inser- 
tadas en forma distica, las 
ramas fructiferas son menos 
numerosas, crece mucho en 
la “Cordillera Pelada”. Pare- 
ce que 10s mapuches cono- 
cian el poder secativo del 
“polvo de licopodio”, lo 
aprovechaban en la cura- 
ci6n de tumores y filceras; 
asimismo tenian noci6n del 
car5cter inflamable de esa 
“harina de 10s brujos”. 

NOTAS FILOGENETICAS Y 
BIOLOGICAS 

A pesar de una estructura casi 
idkntica en 10s anteridios y ar- 
quegonios, parece del todo 
imposible derivar directamen- 
te 10s helechos (Pterod6fita) de 
10s musgos (Sribfita) y es pre- 

cis0 buscar para ambas agru- 
paciones un tronco comdn en 
las Tabfitas. Como 10s hongos 
(Micetbfita), por falta de clo- 
rofila, son al6trofos e incapa- 
citados a mayor desarrollo, so- 
lamente entre las algas (Fic6fi- 
ta) podr5 encontrar aquel 
punto de partida. Seiialan al- 
gunos investigadores para tal 
fin la “cara” (Charafoetida), de 
las Charaficeas, alga muy dife- 
renciada per0 de escasa fuerza 
probatoria, ya por la posici6n 
sistemsticamente aislada de 
este grupo vegetal. Otros indi- 
can las algas pardas (Feofi- 
ceas), m5s en particular una 
especie marina (Dictyota di- 
chotoma), de las Ciclosp6reas, 
en cuya reproducci6n dicen 

Liquen folilceo. (Dermatocarpon miniaturn). 
(E.B.). 

haber descubierto cierta gene- 
raci6n alternante, an5loga a la 
de las plantas arquegoniadas. 
Otros, en fin, retroceden hasta 
las algas verdes (Cloroficeas) 
y apoyan su teoria filogenktica 
en un alga de agua dulce (Co- 
leochaete divergens), de las 
Ulotricales, cuya oosfera fe- 
cundada permanece envuelta 
en el tejido que la formara 
(oogonio), produciendo alli 
una especie de fruto (esporo- 
carpio), proceso que reviste, 

sin duda, gran analogia con el 
desarrollo correspondiente de 
las Embri6fitas Arquegoniadas, 
o sea 10s musgos y helechos. 

El pr6talo de las plantas Ar- 
quegoniadas, junto con sus 
anteridios y arquegonios, per- 
sisten, aunque muy modifica- 
dos y encerrados dentro de 10s 
6rganos sexuales, en las Gim- 
nospermas y Angiospermas. Se 
interpreta de pr6talo masculi- 
no ciertas cklulas en el polen 
de ambas divisiones, tienden a 
disminuir en ndmero durante 
el desarrollo de las Gimnos- 
permas, y en las Angiospermas 
desaparecen; 10s correspon- 
dientes anteridios quedan re- 
ducidos a la llamada celula 
madre del anteridio, incluida 
en el tub0 polinico. El pr6talo 
femenino de las Gimnospermas 
se ha transformado en tejido 
nutritivo, el endosperma, ge- 
nerado dentro del sac0 em- 
brionario con anterioridad a su 
fecundaci6n; sus arquegonios, 
denominados aqui corpbsculos, 
conservan la estructura primor- 
dial. El pr6talo femenino de 
las Angiospermas est5 repre- 
sentado por las antipodas, tres 
cklulas situadas en el fondo del 
sac0 embrionario; su arquego- 
nio se Cree reconocer en el 
aparato ovular: la oosfera y sus 
dos ayudantes, las sinergidas 
que, unidas en el extremo su- 
perior del sac0 embrionario (la 
macrospora de las Arquegonia- 
das), aguardan alli la llegada 
del gameto fecundante. 

Estas analogias biol6gicas 
entre las plantas arquegonia- 
das y las esperm6fitas de las 
clases siguientes corroboran a1 
mismo tiempo la hip6tesis de 
una evoluci6n de aqukllas ha- 
cia &as, hip6tesis que desde 
el descubrimiento de esperma- 
tozoides en 10s primitivos re- 
presentantes de las Gimnos- 
permas (Cicadales y Ginkgoa- 
les) ha asumido visos de evi- 
dencia. 
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2 .  ESPERMOFITAS 



I 

Pehuh o “araucaria” 
(Araucaria araucana (Mol.) KO& 

Ngefu, “avellano” 
(Geuuina awlkana Mol) 



2 .  ESPERMOFITAS 
Plantas que se reproducen por semillas. Contienen en su embridn todo el vegetal en 
miniatura: radicula, tallido y g&mula. Otra designacidn correcta para esta divisidn 
es Sifondgamas, porque el sifdn o tubo polinico, polltador del nucleo generador, se 
ha observado en la totalidad de estasplantas. El selectivo Faner6gamas es menos 

precis0 . 

2.1. GIMNOSPERMAS 

Plantas cuyas flores carecen de  
ovario, llevan 10s 6vulos libres 
sobre el borde de  unos carpe- 
10s planos. 
Sus cotiledones son, casi siem- 
pre, miis de  dos. Cuentan e n  
Chile con diez especies, repar- 
tidas en tres familias. 

Podocarpaceas: 
hay tres gkneros con cinco 

especies (4,5). 

Mafiiu (hembra): el maAio 
propiamente tal (Saxe-go- 
thaea conspicua Lindl.), coz 
nifera elevada, de vasta dis- 
tribuci6n geogriifica, desde 
Maule a Ais6n. Sus hojas li- 
neares, tiesas y apiculadas, 
se hallan recorridas en su 
enves por dos bandas glau- 
cas; las flores son unisexua- 
les sobre un mismo pie (di- 
clino-monoicas), las mascu- 
linas dispuestas en  espiga, 
las femeninas en  cono, cu- 
yas briicteas soldadas (car- 
pelos) conservan e n  oposi- 
ci6n a las demis  taxiiceas 
chilenas la consistencia le- 
Aosa. Tienen madera d e  
buena calidad. 

Mafiiu (macho): Hullilahual: 
“alerce con uAa”, con hojas 
mucronadas (Podocarpus 
nubigena Lindl.), por su 
color llamado tambiCn “pino 
amarillo”, con hojas muy ri- 
gidas y punzantes. Las flo- 
res masculinas se juntan en  
amentos; de las femeninas, 

cuyas escamas carpeladas se 
sueldan y ablandan, resulta 
un con0 suculento, en  for- 
ma de fruto drupiiceo (tam- 

\ 

MaiLiu, Maiiilahual: “mafiio alerce”. (Podo- 
catpussalfgna D. Don). (E.B.). 

bien en  las demiis especies 
del gCnero). Crece en  terre- 
nos hfimedos del sur de 
Valdivia. 

Mafiiu, Mafiilahual: “mafiio 
alerce” (Podocarpus saligna 
D. Don.), por su follaje miis 
claro llamado “pino blanco”, 
sus hojas blancas y largas 
le dan el aspect0 de  un 
sauce. Crece en  ambas cor- 
dilleras desde el Maule has- 
ta ChiloC. 

Lleuque, a veces tambiCn Ma- 
mu: (Prumnopitys andina 
(Poepp. ex Endl.) de Laub.) 
el lleuque, bastante seme- 
jante a la Saxe-gothaea, 
aunque d e  hojas m4s con- 

colores y obtusas; su fruto 
comestible tiene forma de  
ciruela. 
Crece en  el bando andino, 
en  las mismas latitudes que 
la especie anterior. 
El “p in i to  e n a n o ”  ( D a -  
c y d i u m  fonckii (Phil. Ball), 
d e  s610 medio metro de  al- 
tura, no tiene nombre ma- 
puche ni vulgar. Se lo en- 
cuentra sobre la Cordillera 
Pelada, frente a Osorno, 
junto con todas las taxiiceas, 
excepci6n hecha del lleu- 
que; asi tambien con las pi- 
niceas “alerce” y “cipr6s de 
las Guaitecas”. 

Araucariaceas: 
un gknero con una especie 

Pehuen: (Araucaria araucana 
Mol. K. Koch) el soberbio 
p i n o  ch i leno ,  l l amado  
“araucaria”, pehuh o “pi- 
A h ” ,  el tan conocido sim- 
bolo  d e  10s a raucanos ,  
magnifico adorno de 10s 
montes y volcanes de la 
Araucania. Las flores del 
pehuh son diclino-dioicas, 
produci6ndose cada sex0 
sobre pie distinto; las feme- 
ninas, en  gran ndmero dis- 
puestas e n  espiral sobre un 
grueso eje floral, forman 
voluminosos conos globo- 
sos (ngellihue) y maduran, 
por espacio de dos afios, 
hasta doscientas semillas 
(ngelliu: 10s piiiones). 
El pehuh era equivalente 
a1 pan para 10s mapuches, 
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el %rbol frutal por excelen- 
cia. En medio de bulliciosas 
fiestas, per0 tambien de 
sangrientas riiias por 10s 
codiciados frutos, ellos re- 
cogian 10s piiiones para co- 
merlos de inmediato en  
parte, o secarlos y guardar- 
10s para el invierno. Duran- 
te varios meses les servian 
de aliment0 sano y subs- 
tancioso, aunque para 10s 
huincas (no mapuches) no 
resultan muy sabrosos. Los 
enormes troncos dan bue- 
na tabla, sin nudos y son 
actualmente preferidos para 
la madera terciada; la goma- 
resina que exuda la arauca- 
ria se aprovecha en calidad 
de cicatrizante. Hoy dia las 
agrupaciones de este pre- 
cioso %,bo1 (pinares) se ex- 
tienden en la cordillera an- 
dina entre 10s volcanes An- 
tuco y Villarrica, y en la 
cordillera costeiia (Nahuel- 
buta), entre Angol y Cafie- 
te. 

Cupresaceas: 
tres ggneros con tres especies 

Lahual: (Fitzroya cupressoides 
(Mol.) Johnst.) ejemplares 
de corteza arrugada, desig- 
nados tambiCn como Cus- 
he: vieja; conifera cupresi- 
nea, llamada “alerce de 
Chile”, aunque muy dife- 
rente del %,bo1 abietineo 
europeo de ese nombre. 
Levanta su “sombrero” a 
gran altura, hasta ochenta 
metros, superando 10s %r- 
boles vecinos “como la caiia 
de centeno en el trigal”, se- 
gtin una feliz expresi6n del 
seiior W. Meyer en su fo- 
lleto “Die chilenische 
Schweiz”. 
Su madera es de finisima 
fibra y, aunque blanda y li- 
viana, la m%s incorruptible 
del pais; tejuelas sacadas de 
ella a puros hachazos, igua- 
lan en el lluvioso clima su- 
reiio a lo menos tres veces 
la duraci6n de las planchas 
de zinc. Da pena ver c6mo 
una explotaci6n devastado- 

ra o irresponsable est5 
amenazando la existencia 
de este tesoro nacional. 

Lahuh: puede ser variante de 
la misma palabra anterior, 
aplicada en esta forma a1 
llamado “ciprCs d e  las 
Guaitecas” o “cipres de 
Chilo6” (Pilgerodendron 
uviferum D. Don.) (Florin), 
fkilmente reconocible por 
sus pequefias hojas esca- 
mosas, opuestas en forma 
de cruz. Las tablas de su 
tronco -10 mismo que las 
del alerce- representaban 
el dinero y la riqueza de 
10s antiguos pobladores del 
sur. De las estacas, elabora- 
das con madera de 10s 

nngo-pmgo. wpneara anarna roepp., ex 
C.A. MeV) (E.B.). 

ejemplares jbvenes, dice la 
propaganda radial que “no 
se apolillan ni se pudren y 
duran cien aiios”. Su %rea 
de propagaci6n se extiende 
de Valdivia hasta la Tierra 
.del Fuego. 

Len: (Austrocedrus chilensis 
(D. Don.) Pic. Ser. et Bizz), 
el “cipres de la cordillera”. 
En el sur, donde llega hasta 
el lago Yelcho, es llamado 
tambien “cedro”. En el cen- 
tro acompafia 10s torrentes 
andinos, siendo su limite 
boreal el “Caj6n de 10s Ci- 
preses” en la cuenca del rio 
Cachapoal. Es pues la coni- 
fera chilena m%s nortina. 

como su congenere anterior 
es la m%s austral. 

Gnetaceas: 
un g8nero con una especie 

polimorfa (1,7) 

Pingo-Pingo: tubos, canutos; 
segun Valenzuela llamado 
tambiCn Solupe (Ephedra 
andina Poepp., ex C.A. 
Mey.); arbustos dioicos, de 
aspect0 estrafalario y hojas 
rudimentarias, caducas o 
nulas. En el folclor chileno 
es simbolo y nombre de 
caballos flacos, huesudos y 
malos. Crece en 10s cerros 
de casi todo el pais. Por un 
reducido perigonio en sus 
flores masculinas y un bos- 
quejo de ovario en las fe- 
meninas, lo mismo que por 
sus cotiledones en ntimero 
de dos solamente, puede 
miriirsele como planta de 
transici6n entre las Gimnos- 
permas y la subdivisi6n si- 
guiente, las Angiospermas. 
Posee propiedades medici- 
nales contra las afecciones 
bronquiales, en  especial 
contra el asma y la tos con- 
vulsiva. 

2.2. ANGIOSPERMAS 

Plantas cuyas flores poseen 
ovario; est% constituido por la 
soldadura de uno o varios car- 
pelos, encerrando dentro de 
esta bolsita 10s 6vulos. 

2.2.1. MONOCOTILED~NEAS 

Plantas de cuya semilla nace 
un solo cotiled6n; las hojas 
son, por lo general, de nerva- 
ci6n paralela, las flores del tip0 
ternario. En Chile cuentan con 
diecinueve familias. 

Tiyaceas: 
un gknero monot@ico (1,2) 

Batru (Batu): impropiamente 
denominada totora ( Typha 
angustifolia L.), planta que 
forma caiiaverales, especial- 
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mente en suelos salados. Su 
inflorescencia es una larga 
espiga cilindrica, dividida en 
una parte femenina inferior 
y otra masculina superior; 
10s fl6sculos sgsiles de am- 
bos sexos se hallan tan 
apretados que resulta una 
doble mazorca. Los tallos 
florales y las hojas alcanzan 
casi dos metros de largo, 
tienen fibras fuertes y se 
emplean para techar casas, 
tejer esteras y diversos en- 
seres domCsticos. Del rizo- 
ma se prepara un medica- 
mento astringente y diurCti- 
co. La voz Nisfiil, que trae 
Medina, designaria la mis- 
ma planta. 
A causa de idCntica aplica- 
ci6n del batm y las pajas 
trome y totora, existe bas- 
tante confusi6n entre estos 
tres vegetales. (Compare 
Ciperiiceas: Trome y Toto- 
ra.) 

Potamogetonaceas: 
tres gheros (1,7) 

Quenehu’in: crecimiento aso- 
ciado (Potamogeton aust?;.a- 
lis Phil.) y especies afines, 
plantas acuiiticas que suben 
del fondo de las lagunas 
surefias. Llevan el nombre 
de alga “cara” (vCase bajo 
algas mayores); las formas 
diminutas del gCnero se lla- 
man tambiCn luche, desig- 
naci6n de la conocida alga 
cloroficea. 

Alismataceas: 
dos ggneros con cuatro 

especies (2,2) . 
Huala-LahuCn: yerba de la 

huala (Alisma plantago- 
acuatica L.), planta de sue- 
10s uliginosos, con hojas 
parecidas a1 llanth y una 
panoja muy ramosa de pe- 
quefias flores blancas. Se 
usan en tisanas contra 10s 
dolores de 10s rifiones. 

Poi-lahuh (Poipoi-lahuh) : 
remedio de 10s diviesos 
(Sagittaria montevidensis 

Cham. et Schlecht. ssp. chi- 
lensis (Cham. et Schlecht.) 
Bogin), vulgarmente “lengua 
de vaca”, a causa de una 
de las distintas formas de 
sus hojas. Las flores feme- 
ninas y frutos se asemejan 
a un divieso o postema (poi 
en mapuche), lo que moti- 
v6 el nombre indigena de 
la planta y su aplicaci6n 
medicinal. 

Hidrocam’taceas: 
un genera monot@ico (34) 

Luche (Luchi): “Luchecillo” 
(Elodea canadensis Michx), 
nombre transferido del alga 
cloroficea a esta planta de 

Batru (Barn). (Typha angustifolia L.). (De 
Cay). 

agua dulce. Es muy intere- 
sante a causa de sus hojas 
transparentes, que permiten 
observar la estructura de las 
cklulas. 

Graminem: 
unos sesenta ggneros chilenos 

con casi cuatmcientas especies 
(ciento diecisiete gkneros) 

Es la familia botiinica miis im- 
portante para la humanidad; se 
encuentra dividida en trece tri- 
bus, de las cuales dos faltan 
en Chile (Zoysieas y Tristegi- 
neas), dos crecen con sendas 
especies cultivadas (Maideas y 

Oriceas), las nueve restantes 
cuentan con generos espontii- 
neos en el pais. 

Tribu Maideas 

Maiz: Voz propia de 10s indi- 
genas tainos de MCxico, 
patria original de la planta. 
Es uno de 10s vegetales miis 
providenciales para la ali- 
mentaci6n humana, con un 
rendimiento anual cercano 
a cien millones de tonela- 
das (casi igual a1 trigo y 
arroz, otros cereales de esta 
familia). Ya en tiempo pre- 
colombino su cultivo esta- 
ba en pleno apogeo dentro 
del actual territorio chileno. 

Uhua, Uhua, Hua: nombres 
mapuches del maiz (Zea 
mays L.). Lo cultivaban en 
numerosas variedades, p. ej. 
Ngulluhua, Llalli, Cu- 
rahua, la Gltima llamada 
maiz morocho. Conocido es 
el mbltiple us0 culinario de 
su grano; especialmente en 
10s campos gozan de mere- 
cida fama 10s choclos, el 
locro, la chuchoca y las 
humitas. Con 10s “pelos” 
del choclo, 10s largos estig- 
mas de las flores femeni- 
nas, se prepara un podero- 
so medicamento diurktico. 

Tribu Adropogoneas: 

Curagiiilla (Curahuilla): maiz 
de piedra, diminutiva de 
curahua (vease articulo 
anterior) y maicillo, diminu- 
tivo de maiz (Sophum ha- 
lepense (L. Pers.), el “sor- 
go”, en Chile llamado cura- 
giiilla. En Africa, su pais 
natal, suministra el alimen- 
to principal de 10s negros 
como cereal bnico; en Chi- 
le es planta industrial, culti- 
vada para usar sus largas 
panojas florales en la fabri- 
caci6n de escobas. El gra- 
no duro s610 se aprovecha 
en la mantenci6n de las 
aves de corral. Los nombres 
del vegetal deben entender- 
se como expresi6n de ha- 
bit0 exterior semejante, no 



de parentesco interior con 
el maiz. Un nuevo maicillo, 
el “sorguillo”, invade re- 
cientemente 10s campos del 
centro. 

Coir6n: Voz probablemente 
mapuche que alude a1 sen- 
tido enrollado de la hoja; 
designa gramineas de varias 
secciones: de la presente 
(Andropogon argenteum 
DC.), la siguiente, las Fes- 
tticeas, etc.; mis que a la 
especie, se refiere a las ho- 
jas con volutas o envueltas, 
duras y punzantes de las 
plantas comprendidas. 
Convendria recordar algu- 
nos rasgos morfol6gicos de 
las gramineas: Las raices son 
adventicias, reemplazantes 
de la principal; producen 
tallos llamados caiias, hue- 
cas, con excepci6n de las 
cafias de azdcar y las Bam- 
bdceas, redondas y articu- 
ladas por nudos sensoria- 
les, capaces de erigir la cafia 
(0 paja) caida. El contenido 
de silice debajo de la epi- 
dermis contribuye a su ma- 
yor firmeza. En 10s nudos 
estin insertadas las hojas 
envainadoras. Los bordes de 
la vaina quedan libres, mu- 
chas veces sobrepuestos; 
termina por un lado inter- 
no en una ligula y se pro- 
longa por el lado exterior 
en la limina foliar, un filo- 
dio 4 i l a t ac i6n  del pecio- 
lo- mis que hoja. La in- 
florescencia graminea se 
compone de espigas pe- 
queiias, las espiguillas, uni 
o pluriflorales; si las flores 
son sesiles, se la llama es- 
piga; si son pecioladas, re- 
ciben la denominaci6n de 
panojas. 
La espiguilla se halla mQs o 
menos envuelta por unas 
briicteas llamadas glumas; 
las flores estin protegidas 
por otro par de bricteas, 
las paleas o glumelas (tam- 
bien distinguidas en lemna, 
la inferior, y pilea, la supe- 
rior). En el claro entre am- 
bas tienen cabida 10s 6rga- 
nos de la reproducci6n: tres 

estambres (generalmente), 
el pistilo est5 dividido en 
dos estigmas plumosos; van 
acompafiados de dos pe- 
quefias escamas, las lodicu- 
las o glumelulas, que a1 
tiempo del antecio se hin- 
chan y yerguen, abriendo 
las glumelas y dando salida 
a 10s estambres y estigmas, 
para que aquellos puedan 
vaciar su polen a1 aire y 6s- 
tos recibir de otra flor, por 
el mismo agente, 10s game- 
tos fecundantes. 
El ovario es sdpero, contie- 
ne un solo 6vulo; una vez 
fecundado genera abun- 
dante albumen (0 fecula) y 
un delgado embribn, pega- 

CoMn. (Pennisetum chilensis (Dew.) Jacks. 
ex R.E. Fries). 

do exteriormente a1 nom- 
brado tejido nutritivo. 
Ambas partes estin cubier- 
tas por un hollejo comdn y 
por lo general envueltas en 
la pilea; constituyen el fru- 
to gramineo, llamado ca- 
riopse. 

Tribu Paniceas 

Chedpica: (Paspalurn vagina- 
tum Swartz) la “chepica”, 
grama tardia e invasora, con 
inflorescencias digitadas, 
formadas por espiguillas 
unilateralmente dispuestas 
sobre 10s ejes secundarios. 
La decocci6n de su rizoma 
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es diuretics, recomendada 
tambien para limpiar 10s ri- 
fiones. 

Hualem-raqui: cosecha de  
bandurria (Paspalum sp.), 
planta afin, tal vez sin6ni- 
ma con la anterior. 

Coir6n: vease Andropog6neas; 
nombre aplicado en el npr- 
te a una hermosa panicea 
(Pennisetum chilensis 
(Dew.) Jacks. ex R.E. Fries), 
graminea alta con pseu- 
doespiga cilindrica, sembra- 
da de sedas isperas. 

Tribu Falarideas 

Lin (Anthoxanthum utricula- 
tum (R. et P.) Schouten et 
Veldk.) la “ratonera”; plan- 
ta comdn en las pampas 
araucanas, de hojas duras y 
cortantes, s610 comidas por 
el ganado caballar en el 
apuro del invierno. Hierba 
principal de las comprendi- 
das en la designaci6n co- 
lectiva Cuna: hierbas usa- 
das en las techumbres de 
las rucas indigenas. 
A1 marchitarse, despide un 
olor agradable y las tisanas 
de su raiz se preconizan 
como buen remedio aperi- 
tivo, refrescante y calmante 
en las congestiones intesti- 
nales. 

Tribu Aveneas 

Huinca-defa: “vallico” extran- 
jero (Avena sativa L.). 

Firi: van0 (Avena hirsuta 
Roth), la “teatina”; ambas 
designaciones son descrip- 
tivas, la primera formada 
por comparaci6n con el va- 
llico (vease Hbrdeas), la se- 
gunda en  atenci6n a lo 
chupado del grano. 
Las numerosas especies au- 
t6ctonas de 10s generos 
Trisetum, Deschampsia y 
Danthonia, pertenecientes a 
esta seccibn, no tuvieron 
para 10s indigenas meritos 
acreedores a nombres pro- 
pios; son calificados de re- 
cachu: pastos in6tiles. 



Tribu Agrostideas 

Huilque: zorzal (Piptochae- 
tium bicolor (Vahl.) Desv.), 
planta cespitosa de panoja 
floja. La glumela inferior (la 
lemna) sale blanquizca, si- 
gue en color rosado y ter- 
mina en  un pardo castaiio 
y brillante. 

Quengi: haz, atado (Nasella 
juncea Phil.), graminea que 
sube a modo de trepadora 
extendida entre 10s arbus- 
tos; sus caiias, sufrutescen- 
tes como quilas nuevas, sir- 
ven para tejer cestos y ba- 
layes; las hojas son tiesas e 
involutas, incluyhdose por 
ese motivo la planta entre 
10s coirones. 

Yelhueyu: obsequio (Nasella 
chilensis (Trin. et Rupr.) 
Desv.), otro de 10s llama- 
dos coirones, mucho menor 
que la planta anterior, de 
pajas y flores filiformes; re- 
emplaza al colch6n en la 
cama indigena. (VCanse 
tambiCn mhs adelante 10s 
vocablos Paquya y 
Ngetan.) 

NgeriiqueKn: cola de zorro 
(Polypogon australis 
Brongn.), graminea con pa- 
noja contraida, especiforme; 
glumas y glumelas mucro- 
nadas o aristadas, que le dan 
a1 conjunto de la inflores- 
cencia un aspecto peludo, 
comparable con la cola de 
un zorro. (Compare tambiCn 
Festbceas: Cortaderia.) El 
vasto gCnero Agrostis no pa- 
rece contar con especies 
denominadas en mapuche. 

Tribu FestGceas 

Pilco: (Arundo donax L.) el 
“tubito”, graminea elevada, 
con hojas largas y planas; 
forma caiiaverales en  para- 
jes hbmedos y a orillas de 
las corrientes. Su nombre 
primitivo parece haber sido 
Yuntu. 

Rand: (Phragmites australis 
(Cav.) Trin. ex Steud.) el 

“carrizo”, planta algo menor, 
per0 en su hhbito semejan- 
te a la anterior. Bothnica- 
mente se distingue por el 
pedicel0 de las espiguillas: 
en esta, glabra; en aquella, 
peluda. Existe una forma (0 

especie), a1 parecer omitida 
en la sistemhtica, de porte 
bastante menor en todas sus 
partes, llamada en mapuche 
Hualcachu: pasto de las 
orillas, e l  “carricillo” o 
“maicillo”. Bordea muchas 
lagunas cordilleranas, p. ej. 
la de San Pedro en Lonqui- 
may. 

Ngerii-quelen: “cola de zo- 
rro”, traducci6n de la voz 
mapuche y nombre vulgar 

Mangu o mango (Bromus mango Dew 1, 

de la planta (Cortaderia se- 
lloana (Schult.) Aschers. et 
Graebn.), hermosa graminea 
con largas hojas estrechas 
de bordes muy cortantes, 
por eso llamada tambikn 
“cortadera”; produce visto- 
sas panojas elevadas y ra- 
mosas. Como las espiguillas 
(en toda esta tribu) est5n 
articuladas por encima de 
las glumas, estas bltimas 
persisten a1 caer las flores, 
conservando su lindo color 
blanco-plateado y brillante, 
motivo por el cual las inflo- 
rescencias secas se guardan 
para adornos. (VCase el 
mismo nombre mapuche 

bajo Agrostideas: Polypo- 
gon.) 

Paqiiya, Ngeth: gramineas no 
determinadas, incluidas en 
la voz colectiva coir6n 
(vCase Andropog6neas). La 
primera es, probablemente, 
del gCnero Melica, la se- 
gunda una Festuca, junto 
con la Agrostidea Yelhueyu 
(uid. supra), hacen las ve- 
ces de colch6n nistico en 
las camas indigenas. Otra 
especie, llamada Triiyu- 
cachu: pasto agradable 
(Festuca scabriuscula Phil.), 
se suele destinar para el 
mismo fin. 

Shongoll: (Briza minor L.) el 
“pasto de la perdiz”; planti- 
ta de aspecto muy grhcil a 
causa de sus espiguillas re- 
dondeadas, sostenidas por 
finisimos pedicelos que se 
agitan a1 menor movimien- 
to del aire. 

Mangu: (Bromus mango 
Desv.) el “mango”; cultiva- 
do por 10s mapuches en 
calidad de cereal, antes que 
conocieran el trigo. El dic- 
cionario del Padre Haves- 
tadt menciona el mangu- 
cofque: pan de mango. C. 
Gay se procur6 en  1873 
muestras de este vegetal 
desde ChiloC, las hizo di- 
bujar por el Sr. Riocreux 
para su magnifico Atlas Bo- 
tanico y las describi6 en su 
Flora Chilena su colabora- 
dor E. Desvaux; desde en- 
tonces ya no se tiene cono- 
cimiento de esta graminea. 

Lanco: (Bromus catharticus 
(Mol.) (Vahl.) planta medi- 
cinal expectorante y pur- 
gante. Otra especie de la 
misma denominaci6n ma- 
puche  Lanco (Bromus 
unioloides H. B. K.), es lla- 
mada tambiCn “pasto del 
perro”; en sus hojas buscan 
remedio digestivo 10s perros 
y gatos. El pretendido us0 
antiguo del vegetal como 
cereal bien podria fundarse 
en una mera contaminacibn 
de la voz Lanco con man- 
go. 
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Achahuall-cachu: “pasto de la 
gallina” (Poa annua L.), en 
atenci6n a sus pequefios 
frutos, parecidos a1 hueve- 
cillo del piojo, tambiCn es 
llamado utren-cachu: pas- 
to de la liendre, vulgarmen- 
te “piojillo”. Es una grami- 
nea de las mas comunes, 
con flores casi todo el afio; 
el pasto preferido de las 
aves. 

Tribu H6rdeas 

Cachilla: (Triticum aestivum 
L.), el trigo, sin duda la 
planta de mas valor para 
la humanidad, la cual su- 
ministra el pan de cada dia; 
cultivado en numerosisimas 
variedades rinde una cose- 
cha anual de mas de cien 
millones de toneladas de 
grano. Los mapuches lo 
llamaron uhua de Castilla, 
ya que servia para lo mis- 
mo que su propio cereal 
(uhua: maiz, vCase Mai- 
deas), y habia sido traido 
de Espafia por 10s conquis- 
tadores. Con el correr de 
10s tiempos se dej6 o se 
olvid6 la primera palabra, 
quedando la segunda, y 
&a en su forma mapuchi- 
zada: cachilla. 

Triica, Teca: nombre de un 
antiguo cereal de que ha- 
blan los cronistas. Habia 
pertenecido a esta secci6n 
graminea, puesto que el 
lexic6grafo P. Havestadt 
traduce teca: secale (cente- 
no) y teca-cofque: panis 
secalicius (pan de centeno). 

Caupiin, Cahuella, Huinca- 
cahuella: alimento extran- 
jero para caballos (Hordeum 
vulgare L.), son nombres de 
la cebada introducida, aco- 
modados a1 idioma arauca- 
no. 

El Huelquh, otro cereal ma- 
puche desaparecido (u ol- 
vidado), era muy proba- 
blemente una “cebadilla”, 
una de las numerosas espe- 
cies del gknero Hordeum 
que abundan en Chile. 

Huedhued-cachu: hierba loca 
(Lolium temulentum L.), 
traducci6n y nombre vulgar, 
fundado en la acci6n exci- 
tante y enloquecedora que 
ejercen las harinas mezcla- 
das en apreciable cantidad 
con la citada maleza. Otras 
plantas forrajeras del gene- 
ro (Lolium multiflorum Lam. 
y L.  perenne L.) participan 
del nombre Defa: el “valli- 
co” (Comparese la misma 
voz entre la tribu de las 
Aveneas.) 

Tribu Bambfiseas 

Ciila: la cafia (Chusquea H. B. 
Kth.), las “quilas”, nombres 

Ciila, nombre colectivo para las cafias del 
gt-nero Chusquea. (a. Chusquea cumingii 
Nees) (b. Chusquea culeou Desv.). 

colectivos de todo el gCne- 
ro. Segdn el agrost6logo ar- 
gentino Lorenzo R. Parodi, 
hay doce especies en Chi- 
le, en especial del grupo 
con tallos ramificados y 
desparramados. Las quilas, 
en sentido estricto (Chus- 
quea quila Kunth., Ch. uli- 
ginosa Phil.) con la varie- 
dad valdiviana (Ch. ma- 
crostachya Phil.) y otras, se 
distinguen de las demas 
gramineas por la consisten- 
cia lefiosa de sus cafias, el 
peciolo que articula la vai- 
na en la lamina foliar y la 
floraci6n muy tardia (algu- 

nas especies demoran de- 
cenios en florecer). 
Las abundantes semillas se 
aprovechaban antiguamen- 
te para harina, aunque con 
recelo a causa de un fuerte 
prejuicio. Los araucanos, 
desconociendo la naturale- 
za graminea del vegetal, in- 
terpretaban como aviso de 
desgracias y muertes el sor- 
presivo y, segdn su pensar, 
inmotivado secamiento de la 
planta despues de madurar 
su fruto. Lo fue en reali- 
dad, a lo menos para mu- 
chos de sus animales que 
habian perdido con el des- 
aparecimiento de quilantos, 
su principal alimento y 
abrigo en 10s crudos invier- 
nos de la regi6n austral. 

Rengi, Coliu: (Chusquea cu- 
leou Desv., Ch. cumingii 
Nees, Ch. fernandeziana 
Phil.) 10s “colihues” (“coli- 
gues”) se distinguen del 
grupo anterior pnr sus ta- 
110s derechos y no ramifica- 
dos. Con la primera de las 
especies citadas se hacen 
10s tabiques divisorios den- 
tro de la ruca indigena, cer- 
cos y variados utensilios; la 
trutruca, tan conocida y 
caracteristica trompeta 
araucana, es una cafia de 
colihue ahuecada; a 10s 
guerreros de la raza les ser- 
vian de lanzas y la caballe- 
ria chilena sigue su ejem- 
plo. 
En 10s cerros del centro ve- 
geta una especie miis hu- 
milde (Chusquea parviflora 
Phil.), variedad de Ch. cu- 
mingii, segdn el Dr. L. Pa- 
rodi, cuyos tallos se usan 
de rodrigones en 10s exten- 
sos tomatales de la regi6n. 

Rapunte: varillar (Chusquea 
montana Phil.), tambiCn del 
tip0 colihue, tiene 10s inter- 
nodios miis acercados unos 
a otros y crece en las pra- 
deras cordilleranas del sur. 
El nombre mapuche Ti- 
huen (Thaihuen) parece 
corresponder a la especie 
Chusqueapalenae Phil. 
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Ciperaceas: 
nueue ge‘neros con unas cien 

especies (1 I ,  13 7) 

Mol, Molcachu (Morcachu, 
Marcachu): pasto desnudo 
(Cyperus reflexus Vahl var. 
reJexus) y especies afines: 
Trome (Tome), igual a va- 
rias gramineas llamadas 
“cortaderas” (Cyperus era- 
grostis Lam.), Lleiftin, 
Uhuen, Nocha (Cyperus 
xantostachyus Steud., C. 
laetus Kunth ssp. oosta- 
chyus (Nees) Kuek. var 
conceptionis (Steud) Kuek.), 
y otras. Todas estas desig- 
naciones son poco precisas 
con respecto a la especie 
que nombran y el tkrmino 
cientifico que corresponde 
a cada una. Son pajas de 
10s terrenos pantanosos; 
poseen tallos y hojas bas- 
tante largos y de fibras muy 
tenaces; surninistran un ma- 
terial precioso para la con- 
fecci6n de sogas, arnarras, 
esteras, asientos de sillas y 
otros utensilios caseros. Es 
a estos materiales a que se 
refieren 10s nombres mapu- 
ches, m%s que a las plantas 
mismas. (Para iiocha, com- 
pare tambien Bromeli5ceas.) 

Malliii-cachu: pasto de agua- 
zal (Eleocharispalustris (L.) 
Roem. et Schult., E. albi- 
bracteata Nees et Meyen), 
pequefias plantas estrecha- 
mente agregadas, que corn- 
ponen ckspedes en sitios 
cenagosos; tienen hojas li- 
neares finas (Eleocharis 
quiere decir gracia del pan- 
tano) y pajas numerosas, 
algo tiesas con espigas cor- 
tas. ’ 

Chaiichaii: ganchoso (Scirpus 
cernuus Vahl.), plantita que 
cubre en forma de apreta- 
das alfombras lugares muy 
hbrnedos; sus cafias filifor- 
mes rematan en una umbe- 
la de espigas cortas, reuni- 
das en una especie de ca- 
bezuelas. 

Tahua-Tahua (Tagua Tagua): 
tallos gruesos, m%s conoci- 

do por su nombre quechua 
que es totora (Scirpus cali- 
fornicus (C. A. Mey.) Steud. 
ssp. californicus), designa 
-fuera del ave lacustre po- 
lla del agua o pollolla- a 
una planta acuiitica de ele- 
vada y robusta paja trian- 
gular, coronada de una in- 
florescencia umbelada,  
compuesta y desigualmente 
ramificada en un sinnbrne- 
ro de individuos, que bor- 
dea en compactos pajona- 
les las lagunas y remansos 
fluviales. Las denominacio- 
nes (y plantas) trome, to- 
tora y batro (esta dltirna 
TifAcea) a rnenudo se con- 
funden mutuarnente, debi- 

uinquin. (Uncinia phleoides (Cav.) Pen. 
ras). (Gay). 

do a la idkntica aplicaci6n 
de sus tallos y hojas y a su 
comun nombre vulgar: “paja 
de estera”. Tambien el co- 
lectivo “totoral” se extiende 
a las tres especies. 

Chango: (segbn Baeza, norn- 
bre vulgar de Schoenus 
rhynchosporoides (Steud). 
Kuek), el “trigo del monte”; 
planta con hojas tiesas y 
canaliculadas, de un mismo 
largo con la paja; &a ter- 
mina en una especie de pa- 
noja ramificada. Se la en- 
cuentra, entre otras partes, 
en 10s pantanos turbosos de 
la Cordillera Pelada. 

Rutru: (Carex pseudocyperus 
L.) planta de hojas grami- 
neas y tallo triangular, de 
un gknero muy diferencia- 
do (unas cuarenta especies 
en Chile), regularrnente du- 
ras y cortantes, por este 
motivo llamadas vulgar- 
mente “coirones” y “pajas 
cortaderas”. 
Las especies Huilqui-ca- 
chu; pasto de zorzal (Carex 
decidua Boott) y Cuna 
(Carexpseudocyperus L. var. 
hankeana (J. et K. Presl.) 
Kuek.) tienen espigas mo- 
noicas, una o dos masculi- 
nas y de tres a cinco feme- 
ninas; las sernillas estiin in- 
cluidas en un utriculo. Sir- 
ven para tejer canastos, re- 
des y otros artefactos. (Vka- 
se Rocha). Ciina, ademiis 
de especie, designa el con- 
junto de las pajas usadas 
para techar las casas arau- 
canas (como llefin, iio- 
cha, la quina rnisma, la 
“ratonera” (Lin), el “chu- 
p6n” (cai) y otras). 

Quinquin: ( Uncinia phleoides 
(Cav.) Pers. y otras) tam- 
bien llamadas Clinclin: co- 
las; plantas de hojas planas, 
largas y estrechas de bor- 
des muy cortantes. Las pa- 
jas triquetes, rniis cortas que 
las hojas, llevan espigas so- 
litarias, andr6ginas: arriba la 
parte macho y debajo la 
hembra. El utriculo indehis- 
cente que encierra la semi- 
lla est5 soberado por una 
arista doblada en gancho: 
queda apegada a las ropas, 
pie1 o pelos, con el rn%s leve 
roce. La especie Cunque 
(Uncinia erinacea (Cav.) 
Pers.) se distingue por su 
paja hojosa. 

Palmaceas: 
dos g6neros monot@icos 

Lilla, Canciin, nombres indi- 
genas, hoy dia olvidados de 
la “palma chilena” o “palrna 
de coquitos” uubaea chilen- 
sis (Mol.) Baillon). Crece 
dispersa en las quebradas 
del Salto (detriis de Vifia del 
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Mar) y en palmares com- 
pactos en Ocoa (Regi6n de 
Aconcagua) y Cocalan (Re- 
gi6n de O’Higgins). El duro 
endocarpio de su coco en- 
cierra, antes de madurar el 
fruto, un azucarado jug0 le- 
choso, muy apreciado por 
la juventud, lo que da ori- 
gen a un activo comercio, 
especialmente en las esta- 
ciones ferroviarias del ramal 
a Valparaiso. Las semillas 
secas se usan en las paste- 
lerias en reemplazo de al- 
mendras, la savia del irbol 
se condensa para “miel de 
palma” y 10s poliolos de las 
grandes hojas pinadas dan 
el relleno para muebles ta- 
pizados. 
La palmera de Chile aven- 
taja en grosor del tronco 
(hasta 1,5 metro de diime- 
tro) a todas las mil doscien- 
tas especies de la familia 
Palmaceas, aunque es su- 
perada por muchas de ellas 
en altura. 

Chonta: (luania australis 
(Mart.) Drude ex Hook f.) 
endemica en la isla Mas a 
Tierra del archipielago de 
Juan Fernindez. Es voz 
quechua, nombre de la pal- 
ma peruana Guillelma spe- 
ciosa, fue transferida a 
nuestra palma isleiia, tal vez 
porque de la madera de 
ambas se elaboran bastones. 
Aquella isla y su palmera 
llegaron a ser conocidas en 
el mundo por el libro de 
Defoe, que describe en for- 
ma novelada y bajo el seu- 
d6nimo de Robinson Cru- 
soe el destierro del escoces 
Alexander Selkirk. Vivi6 Cste 
como solitario en la isla 
desde 1704 a 1709 y la 
chonta le aliment6 con el 
carnoso y dulce mesocar- 
pi0 de sus cocos. 
Botanicamente, las dos pal- 
mas chilenas pertenecen a 
la misma subfamilia de las 
Ceroxiloideas: la Jubaea a la 
tribu de las Coc6ceas, sub- 
tribu Ateleinas, y la Juania 
a la tribu de las Areceas, 
subtribu Iriarteinas. 

Lemnaceas: 
dos g6neros con cinco especies 

(3,61 
Luchecillo: diminutivo del alga 

marina luche aplicado, lo- 
calmente a lo menos, a la 
“lenteja del agua” (Lemna 
gibba L. y otras), posible- 
mente por vivir asociada 
con otro luchecillo, el hele- 
chito acuatico “hierba del 
pato”. (Compare Filicineas: 
Azolla, e Hidrocaridiceas: 
Elodea.) 
Es la faner6gama mis pe- 
quefia de Chile; consiste en 
un tallo aplanado en forma 
de hoja de dos o tres mm. 
de extensih, y un delgado 
hilito como raiz. Nada so- 

P& o poyen. (Fasciculana bicolor (R. et p.) 
Mez). 

bre el agua de canales y 
remansos. 

Bromeliaceas: 
seis g6neros con veinticinco 

especies (6,241 

Poe, Poyen: (Fascicularia bi- 
color (R. et P.) Mez) planta 
por lo general epifita (pero 
no  parasita). Anida con 
preferencia en las axilas de 
las ramas gruesas de 10s 
troncos viejos, especialmen- 
te sobre el pellin del sur. Se 
alimenta de 10s polvos y 
detritus alli depositados. Las 
hojas son largas, espinudas- 

dentadas en 10s bordes; las 
centrales se colorean a1 
acercarse la floraci6n (a se- 
mejanza de la euforbiicea 
“Corona del Inca”. Sus fru- 
tos se parecen a 10s chupo- 
ne$. (Vease abajo Cai.) 
Otra designaci6n mapuche 
es Huenu-decho: cardonci- 
110 del alto, alude a1 habit0 
epifito de la planta y su pa- 
recido con el “cardoncillo”. 
(VCase Umbeliferas Sanicu- 
loideas: Eryngium.) 
Los nombres vulgares de 
esta caracteristica planta de 
la Araucania son: Poe, 
“chuponcillo” y “chupalla”; 
poe se aplica tambiCn a1 
“chup6n” y a la puya, re- 
presentantes de esta misma 
familia. 

Chupalla (Chupaya): voz 
quechua (achupalla), de- 
signa varias plantas cuyas 
hojas estan dispuestas en 
rosetas; de las Bromeli5ceas: 
Poe (Vea arriba), Puya (vea 
abajo), Pifia o Ananas 
(Ananas comosus (L.)  
Merr.); de otras familias: 
Agave, Maguei o pita (vea 
Amarillidiceas), Calle-Calle 
(vea Iridiceas) y “cardonci- 
110” (vea Umbeliferas). Para 
la segunda acepci6n de 
chupalla: sombrero de 
paja, hay que imaginarse 
invertidas las nombradas 
plantas rosuladas. 

Cai: (Greigia sphacelata (R. et 
P.) Regel) la mata produce 
unas cajetas de bayas alar- 
gadas cuya pulpa dulce se 
chupa; de alli el nombre 
“chup6n”, dado tanto a1 
fruto (niiyu) como a la 
planta (cai) misma. Las ho- 
jas largas y espinudas, como 
serpientes +ai- se rela- 
cionan e n  la mitologia 
araucana con cierto cule- 
br6n fabuloso, enemigo del 
gCnero humano, denomina- 
do Cai-Cai. En un gran di- 
luvio, este animal ahog6 a 
toda la humanidad, salvan- 
dose pocas personas que 
alcanzaron a subir el cerro 
Tren Tren. 
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Rocha: (Greigia landbeckii 
(Lechler ex Phil.) Phil. ex 
F. Phil.) planta de fibras 
muy tenaces, aprovechadas 
en la confecci6n de corde- 
les y canastos. Es esta apli- 
caci6n del vegetal el punto 
de contact0 con ciertas ci- 
peraceas (vCalas bajo Ro- 
cha), de identic0 nombre. 

Puya: voz mapuche, elevada 
por el Abate Molina a1 ran- 
go de genero cientifico; tie- 
ne ocho especies chilenas. 
De la roseta de hojas ceni- 
cientas, largas y espinudas, 
sube hasta la altura de cua- 
tro metros el bohordo flo- 
ral, en forma de arbolito con 
copa ramosa, piramidal. Las 
flores lucen refulgores me- 
talicos: azules (Puya chilen- 
sis Mol.), verdoso-azulejos 
(Puya alpestris (Poepp.) 
Gay), amarillas (Puya chi- 
lensis Mol.), y otras. 
Vulgarmente se designa la 
especie de este hermoso 
gCnero en el norte con la 
palabra quechua chagual, 
en el centro con la chilena 
“card6n” y en el sur con la 
araucana puya. Por confu- 
si6n o equivocaci6n se las 
denomina tambien poe. 
(Compare arriba Poe y 
Chupalla.) 

Paytin-mamell: barba de ar- 
bo1 (Tillandsia usneoides 
(L.) L.), barb6n o peluca. 
Sus largos tallos filiformes 
cuelgan en gruesas mechas 
plateadas de las ramas de 
10s &-boles; por ejemplo en 
las faldas del cerro La Cam- 
pana que miran hacia el sur. 
Le es suficiente el aire hli- 
medo para crecer lozana- 
mente. 

Yaichihue: Voz cunza (Ti- 
llandsia humilis Presl.), y 
Calachunga, voz quechua 
(Tillandsia capillaris R. et P. 
fma. virescens (R. et P.) L.B. 
Sm.), son especies del Nor- 
te Grande, citadas en el 
Diccionario Etomol6gico del 
Dr. Lenz. 

Juncaceas: 
seis gheros, a1 mapuche 
interesa solo Juncus, con 

diecinueve especies (7,441 

Reme (Rume): “junquillo”, 
Dahue-ngerii, quinoa de la 
zorra; varias especies del 
gCnero Juncus, resumidas 
en la palabra rementu: 
“junquillar” (entre otros: 
Juncus procerus E. Mey. J. 
acutus L., J .  effusus L.); 
plantas de bohordos eleva- 
dos, s610 en la base reves- 
tidas de algunas vainas y 
flores pequeiias, sin petalos, 
dispuestas en corimbo. 
Las plantas mencionadas 
estan comprendidas, ade- 

I U a ,  “papnto o azulillo” a. especie prmana; 
b. Pusitheu cwrulea (R. et P.) D. Don). 

mas, en la palabra Cuna: 
materiales para techar la 
choza araucana; tambien 
usadas para trenzados, 
utensilios tejidos, etc. 

Otros representantes del jun- 
quill0 son: 

ijhua-ijhua: “maicillo” o uhua 
fdu: maiz de la culebra 
(Juncus cyperoides Lah.), 
especie con caiia hojosa; 
ademas Ngalau-ngalau: ta- 
piques por sus hojas articu- 
ladas (Juncus dombeyanus 
J. Gay ex Lah.), la “yerba 
de la vaca”. (Comparese 

tambien Umbeliferas: E y n -  
gium.) 

Laflaf-cachu: hierba plana, 
traducci6n que dice lo mis- 
mo que el t6rmino especifi- 
co de la planta (Juncuspla- 
nifolius R. Br.), junco pe- 
quefio de hojas basales, li- 
neares y planas. 

Fui-fiii: hilos uuncus imbrica- 
tus Lah. var. chamissonis 
Kunth Buch.), crece en te- 
rrenos mas secos y es de 
tamaiio menor que las an- 
teriores. Sus escapos son 
apretados, tiesos y muy te- 
naces; la capsula frutal est5 
llena de numerosas semillas 
pequeiias. 

Cachina: “hierba de la sal”, 
voz quechua, designa 10s 
caiiaverales o cachinales de 
10s salares nortinos, com- 
puestos de juncos, ciperos, 
trome y totora. 

Lilihceas: 
veintiun gkneros con unas 
cincuenta especies (20,421 

Illcu: (Pasithea coerulea (R. et 
P.) D. Don.), el “pajarito” o 
“azulillo”; planta asfodeloi- 
dea con una vara de her- 
mosas florcitas azules, lla- 
mativo adorno primaveral 
de 10s cerros. Otras desig- 
naciones de esta planta son 
Chichiquin : peque A i  to, 
“vara de San Jose” y segiin 
Lenz, flor del Queltehue (es 
decir, del pajaro tregle, jar- 
dinero o frailecillo). 

Pita: voz de origen dudoso 
(quechua o espafiol). De- 
nomina en Chile al “cafia- 
mo de Nueva Zelanda” 
(Phomiun tenax Phil.), de 
us0 conocido. Ademas es 
designaci6n de la Agave 
(vkase familia siguiente). 

Quelu-de: culle rojo (Bro- 
diaea porrifolia (Poepp.) 
Meigen), liliacea bulbosa 
que produce dos o tres bo- 
hordos con flores blancas y 
rosadas, dispuestas en um- 
belas paucifloras. Sus hojas 
son angostamente lineares. 
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Huilli: nombre indigena y vul- 
gar de varias plantas y flo- 
res primaverales (Leucocoly- 
ne ixioides (Hook.) Lindl., 
Pabellonia owetala (Phil.) 
Quez et Martic. y otras). Los 
giiilles con sus graciosas 
umbelas blancas y azuladas 
convierten 10s cerros de la 
costa central (p. ej. la Que- 
brada de Alvarado) en un 
ondulante jardin florido. 
El “Huilli de San Francis- 
co” (Leucoco yne  alliacea 
Lindl.) despide un olor a 
cebolla, el “cebollin” ( L .  
purpurea Gay) y el “huilli 
del perro” (Notboscordum 
striatellum (Lindl.) Kunth) 
huelen a ajo. 

Coifiin: (Notboscordum ino- 
dorum (Soland. ex Aiton) 
Nichols Kth.), en Chile lla- 
mado “15grimas de la Vir- 
gen”, es notable por la in- 
maculada blancura de sus 
petalos. Otra liliflora, vul- 
garmente denominada tam- 
bien “cebolleta” (Camassia 
biflora (R. et P.) Coc.), par- 
ticipa del mismo nombre. 
Su bulbo produce efectos 
diaforeticos. 
Nombres mapuchizados re- 
cibieron las plantas culina- 
rias Assfis (Allium sativum 
L.): el ajo y Defolla (A. cepa 
L.), la cebolla. 

Filesiaceas: 
tres gkneros con cinco especies 

Copiu, Copihue (de copun: 
estar boca abajo), la reina 
de las flores silvestres en el 
sur de Chile (Lapageria ro- 
sea R. et P.), simbolo de la 
raza araucana, celebrada en 
la literatura, el canto y la 
escultura. Deja en la mente 
del espectador, a pesar de 
su hermosura, un senti- 
miento de indefinida me- 
lancolia y nostalgia, tal vez 
aumentada por el color de 
sangre, su posici6n colgan- 
te, la selva austera y la 
epoca triste, lluviosa y fria 
en que florece. Matas con 
flores nitidamente blancas 
son escasas en la naturale- 

za; 10s tonos intermediarios 
como lila o jaspeado son 
obra de jardineria. 
El vocablo copiu alude mas 
precisamente a1 fruto, una 
baya gruesa, alargada, de 
pulpa dulce y comestible, 
vulgarmente llamada “pepi- 
no”; colcopihue (vease 
tambien la planta siguien- 
te): copihue rojo, designa 
a1 vegetal, y codquella: rojo 
amarillo, la flor. 
Del tallo voluble, delgado 
y resistente, confecciona la 
mujer araucana un canasti- 
to que se usa como cola- 
dor, el chaihue. 

Colcopihue, Coicopihue: 
(Pbilesia magellanica J.F. 

Hum, nombre colectivo para el genera “ce- 
bollin” (Leucocorynepupurea Gay). 

Gmel.) vease planta anterior. 
Es un arbusto bajo, muy ra- 
moso y hojoso, con flores 
de color y forma del copi- 
hue; s610 se diferencia por 
10s tres tepalos exteriores 
cortos (en el copihue 10s 
seis son iguales). Tambien 
se conoce este elegante ar- 
busto con 10s diminutivos 
Copihuelos y Pichi-copi- 
hue, por el menor tamano 
de las flores; el us0 casero 
de sus tupidos ramos le aca- 
rre6 el nombre de escoba. 

PaupauhuCn: reventar -1as 
bayas de la planta- (Luzu- 
riaga radicans R. et P. y L. 

polypbylla (Hook) Macbr.), 
la “quilineja”: arbustos tre- 
padores que mediante nu- 
merosas raicillas adventicias 
se aferran a 10s troncos de 
10s arboles, envolvihdolos 
completamente; sus flores 
blancas son de exquisita 
fragancia, merecedora del 
nombre vulgar “azahar del 
monte”. El otro vocablo, 
“coral del monte”, es debi- 
do a las bayas rojas y per- 
sistentes por espacio de va- 
rios meses. 
Los tallos,  delgados y 
flexuosos, son fuertes como 
alambre, sirven para cables 
y variados utensilios de la 
casa: cordeles y tejidos. De 
las raicillas tallinas arregla- 
ban las mujeres indigenas 
- e n  regiones desprovistas 
de la biblica carda (Dipsa- 
cus fullonum Mill.)-- su 
rena o peineta. Tambien se 
aprovechan, en  reemplazo 
de crines de caballo, en la 
confecci6n de escobillas. 
Juegan un rol en la mitolo- 
gia indigena, en cuanto sir- 
ven de disfraz a1 asqueroso 
tbrauco. 

Amarilidaceas: 
nueve g6neros con ciento diez 

especies 

Tulpu y su metatesis Pultru 
(Hippeastrum bicolor (R. et 
P.) Baker, H. igneum (Lindl) 
Mufioz, H. chileme (L‘HCrit.) 
Baker y otros), nombre co- 
lectivo de un buen ncimero 
de las cincuenta especies 
espontaneas con que cuen- 
ta el genero de Chile. La 
primera eleva entre 10s ar- 
busros su escarpo hasta un 
metro de altura, termina con 
una umbela de cuatro a 
ocho flores de color de fue- 
go (de alli su nombre ig- 
nea), llevando con raz6n el 
nombre de “azucena del 
diablo”. Otras especies se 
conocen con voces llegadas 
del Per6: Afiafiuca y 
Amancay, en mapuche Ta- 
pud-tapud (Hippeastrum 
ananuca Phil. y otras). 
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Pita, Chupalla, palabra que- 
chua, y Maguei, voz de las 
Antillas, nombres que se 
dan en Chile a una planta 
5dvena (Agave americana 
L.). Desarrolla en  breve 
tiempo un enorme bohor- 
do floral, un verdadero iir- 
bo1 ramificado de unos seis 
metros de altura, cargado de 
una multitud de flores ama- 
rillo-verdosas. La mCdula de, 
este tronco se emplea en la 
alimentaci6n; el jug0 de las 
hojas es medicinal. AdemBs, 
suministra una fibra textil 
aprovechable. 

Ligtu, gil: (Alstroemeria ligtu 
L.) planta conocida por el 
“Chufio de liuto” o “Chufio 
de Concepci6n”, elaborado 
de la fecula contenida en 
las raices tuberosas-cilindri- 
cas del citado vegetal. Es 
un aliment0 substancioso y 
eficaz para 10s nifios, re- 
convalecientes y personas 
de est6mago delicado y en- 
fermo. 
El gCnero Alstroemeria tiene 
vasta diferenciaci6n en Chi- 
le, cuenta con m5s de cin- 
cuenta especies, de una sis- 
temBtica bastante intrincada. . 
Los mapuches dan el nom- 
bre de Rayen-cachu: hier- 
ba en flor, a sus represen- 
tantes. Los chilenos del sur 
(Osorno) designan como 
amancay algunas de estas 
especies (A. aurantiaca D. 
Don. y A. haemantha R. et. 
P.); en el norte (La Serena) 
llaman “lirio” a la esplendi- 
da Alstroemeria violacea 
Phil., especial adorno de la 
peninsula Punta Teatinos. 

Meulen-lahuen: hierba del 
torbellino o Pengiill (Bo- 
marea salsilla (L.) Herb.), la 
“salsilla”, planta de tallo vo- 
luble, cuyos espirales ha- 
brian evocado en el indige- 
na la imagen de la colum- 
na de polvo y hojas que en 
sus campos levanta el tor- 
bellino. Tiene umbelas de 
flores m5s pequefias, per0 
semejantes a1 ligtu. La infu- 
si6n de sus tallos, hojas y 
raiz es estimulante y diges- 

tiva, recomendada contra 
10s dolores del est6mago e 
indigestiones. 

Ngadu, Ngao (Gnao): la “pa- 
pita del campo” o gnao 
(Conanthera bifolia R. et P.) 
pequefia liliflora con un 
corto racimo de flores azu- 
les. Sus bulbos figuraban en 
la lista de alimentaci6n de 
10s antiguos mapuches. 

Dioscoreaceas: 
dos gkneros con unas veinti- 

cinco especies (2,45) 

Huanqui, Huanque, Ranqui, 
Mahuida poiiu: papa del 
monte (Dioscorea saxatilis 

Copiu o copihue (Lapagena mea  R. et P.). 

Poepp. ,  D. humifusa 
Poepp. ,  D. auriculata 
Poepp. y otras). La voz ma- 
puche se refiere en primer 
lugar a sus papitas comesti- 
bles y comprende aquellas 
especies que producen ta- 
les tuh6rculos. Son enreda- 
deras lierlxiceas con visto- 
sas hojas y racimos de di- 
minutas flores blanco-ver- 
dosas sin mayor atractivo. 
Las cripsu1:is de 10s ejem- 
plares femeninos, trivalvas 
y relativamente grandes, 
contienen semillas planas y 
aladas. En el centro del pais 
comienzan a florecer a fi- 
nes del invierno. 

Urfiiie: (Dioscorea auriculata 
Poepp.) planta robusta vo- 
luble, con hojas membrano- 
sas; en la base anchamente 
acorazadas, terminan en tres 
lacinias puntiagudas, la del 
centro largamente lanceolada. 
Crece en gran parte del pais. 

Iridaceas: 
seis ggneros con unas sesenta 

especies (1 1,29) 

Lahuu (Lawii): vulgarmente 
lahui o lahue (Herbetia 
lahue (Mol.) Goldbl.), plan- 
tita con flor solitaria, azul. 
Sus bulbos son muy apete- 
cidos de 10s choroyes, tam- 
biCn afanosamente buscados 
por 10s mapuches, que 10s 
comen asados. 

Calle-Calle: matas aisladas (Li- 
bertia chilensis (Mol.) 
Gunkel). De una raiz rizo- 
mada, con muchas raicillas 
delgadas per0 largas y resis- 
tentes, salen numerosas ma- 
tas, formando bultos com- 
pactos y voluminosos con 
sus hojas ensiformes y tallos 
florales. La inflorescencia es 
una especie de panoja que 
nace de una espata mem- 
braniicea; flores d e  seis 
tepalos: 10s tres exteriores 
pequenos, de bordes pur- 
p6reos, 10s interiores gran- 
des y blancos, color que 
domina el conjunto; el fruto 
es una capsula tricoca. 
La tisana del rizoma consti- 
tuye un buen purgante y 
activo remedio diuretico; de 
las raicillas del rizoma se 
elaboran escobillas de bue- 
na calidad. 
La misma planta se llama 
tambiCn Tequel-tequel (de 
trequell: el ave tregle), re- 
petido para denotar el bul- 
to macizo que integran sus 
macollos; ademh,  en aten- 
ci6n a la posici6n rosulada 
de las hojas, denominada 
chupalla. (Comp5rese esta 
voz bajo Bromelihceas.) 

Trique: (variante de la misma 
voz tregle) designa una es- 
pecie menos cespitosa (por 
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eso sin duplicaci6n) y m h  
escasa, de flores azules (Li- 
bertia sessiliflora (Poepp.) 
Skotsb.); sin embargo, por 
confusi6n se halla aplicado 
este nombre indigena y 
vulgar tambien a la especie 
anterior. 

Anu-calle-calle; calle-calle 
sksil (Solenomelus sisyrin- 
chium (Griseb.) Pax), plan- 
ta semejante a las especies 
del gCnero siguiente. 

Huelngu, Huilmo, Nufio: va- 
riante de las voces mapu- 
ches ueengu, welngu; do- 
minan indistintamente nu- 
merosas especies (en Chile 
mis de cincuenta) del ge- 
nero Sisyrinchium, de ca- 
racteres especificos poco 
aparentes y por eso no to- 
mados en cuenta por 10s 
mapuches . 
Crecen en casi todo el pais 
(muy comunes en el cen- 
tro: S. scirpoideum Poepp., 
S. chilense Hook, S. grami- 
nifolium Lindl. y otros). Son 
plantitas de hojas radicales, 
largas y estrechas, regular- 
mente ensiformes; inflores- 
cencias fasciculadas de co- 
lor blanco o rosado y fru- 
tos mis  o menos tricocos; 
su designaci6n vulgar es 
huilmo y nufio. (De ahi 
10s toponimicos Olmui? y 
Rufioa) . 
El mencionado S. gramini- 
folium lleva en sus partes 
aereas un lindo colorante de 
tono cafe; otros (S.  nugo 
Colla, S. striatum J.E. Sm.) 
contienen materias purgan- 
tes en  sus rizomas, bastante 
ddsticas en 10s Oltimos. El 
huilmo junco (S.  junceum 
E. Mey ex K. Presl) produ- 
ce sintomas de envenena- 
miento y hasta la muerte de 
10s animales que lo hayan 
arrancado y comido junto 
con las rakes rizomadas. 

Canaceas: 
familia exbtica para Chile 

Achira: palabra quechua (Can- 
na indica Ait.), planta de 

adorno, cultivada en Chile 
a causa de sus vistosas 
flores, de un rojo purpureo 
en las matas naturales y de 
todos 10s colores y tonos 
en las hibridadas. 
Las papas achiras se comen 
en algunas regiones; las se- 
millas negras y duras sirven 
para cuentas de rosario. El 
Profesor Dr. A. Santa Cruz 
(en su Compendio de Bo- 
t%nica) le atribuye virtudes 
diureticas y diaforkticas. 

Corsiaceas: 
un g6nero monot@ico 

Paycn: barba,  Huenchu- 
lahuh remedio para tener 

Paupahuin o “quilinqa“. (Luzuriaga radi- 
cans K. et P.1, 

hijo var6n, Pefienhue: re- 
medio para dar a luz un 
hijo hombre (Arachnitis 
uniflora Phil.), planta muy 
original, de aspect0 orqui- 
daceo, que descubriera el 
Dr. A. Philippi en San Juan 
de la Costa, cuando huy6 
de su casa veraniega en lla- 
mas. 
Cinco de sus divisiones flo- 
rales afectan pelos largos, 
la sexta es una especie de 
trompita. Las mujeres ma- 
puches encinta se sirven de 
este singular vegetal para 10s 
fines que insinuan tanto la 
planta misma como sus 
nombres araucanos. (Com- 

pare tambien MisodendrA- 
ceas.) 

Orquidaceas: 
siete g&neros con unas 

noventa especies 

Lefngeru: zorra corredora 
(Chloraea virescens (Willd.) 
Lindl.), la “azucena del 
campo”, nombre que com- 
parte con otra especie, el 
ijhua-fdu: choclo de la cu- 
lebra (Chloraea speciosa 
Poepp.); representantes de 
un vasto gCnero (de ochen- 
ta y cinco especies, de las 
cuales setenta y cinco son 
chilenas), mirado como pe- 
culiar de Chile; plantas her- 
biiceas de hojas envainado- 
ras, oval-oblongas, y grue- 
sas espigas florales, llenas 
de jug0 y capaces de ma- 
durar sus cApsulas florales 
con incontables semillas di- 
minutas hasta dentro de las 
hojas del herbario. 
Las orquideas chilenas no 
pueden competir en colo- 
res y variedades con las 
fantasticas formas de 10s 
paises tropicales; sin em- 
bargo, sus siete gkneros 
producen flores llamativas 
e interesantes, debido, ante 
todo, a la caprichosa con- 
figuraci6n de una de las 
divisiones florales: el labe- 
lo con sus multiples 16bu- 
los, manchas, papilas, ve- 
rrugas, etc. Aumenta el as- 
pecto singular de ellas la 
original uni6n de estambres 
y estigmas, de androceo y 
gineceo, en un 6rgano co- 
mdn: el ginostemio, cuya 
extrafia per0 admirable es- 
tructura tanto favorece la 
fecundaci6n al6gama del 
vegetal. 

Necul-fedu: perdiz ligera 
(Chloraea carnpestris 
Poepp.), el “tulipan del 
campo”. Planta terrestre 
(como todas las orquideas 
chilenas), con una espiga 
larga de numerosas flores 
pequefias. Son de color 
blanquizco-verdoso. 
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Chocolate: voz mexicana. Co- 
leccionando en una loma al 
sur de QuilpuC unas orqui- 
deas (Chloraea aurantiaca 
Lindl.), preguntamos a unos 
pilluelos que merodeaban 
alli por el nombre de la 
planta recogida. Contesta- 
ron: “Chocolate, pues, jno 
ve c6mo huelen?” Realmen- 
te exhalaban el tipico olor 
de chocolate. 

Necul-ngerii: Zorra ligera 
(Gavilea leucantha 
Poepp.), planta muy afin a 
las anteriores, morfol6gica- 
mente se distingue por el 
ginostemio corto y en vez 
de dos, como es el genero 
Chloraea, con una sola 
fosa nectarifera. Es relati- 
vamente comun e n  10s 
pastosos matorrales del sur. 

Chedquen-lahub: hierba del 
cherch (Codonorchis les- 
sonii (Brongn.) Lindl.) la 
“palomita”, delicada planti- 
ta primaveral de raiz bul- 
bosa, hojas verticiladas (mis 
de a tres que de a cuatro) 
en el tallo floral y una aro- 
mitica flor de inmaculada 
blancura que afecta la for- 
ma de una paloma en vue- 
lo. 

h i l  (Nuil): extraviado (Bra- 
chystele unilateralis (Poir.) 
Schlechter), orquidea, de un 
color verdoso piilido. Crece 
en las precordilleras sure- 
fias. 

NOTA SISTEMATICO- 
FILOGENETICA 

En cuanto a la apropiada posi- 
ci6n filogenhtica de las dos 
clases angiospermeas, predo- 
mina hoy dia la opini6n de 
que las Monocotiled6neas Sean 
una ramificaci6n lateral de un 
grupo primitivo de las Dicoti- 
ledheas:  las Ranales (Ranun- 
culiiceas, Magnoliiceas, etc.). 
La hip6tesis est5 fundada, 
principalmente, sobre el cariic- 
ter policiirpico, tanto de Cstas 

como igualmente en las Helo- 
bias (Potamogetoniiceas, Jun- 
caginiceas, etc.) de aquC- 
llas. El supuesto parentesco 
mencionado no justificaria la 
inclusi6n de las Monocotiled6- 
neas en las Dicotiledbneas, 
donde por sus pronunciadas 
particularidades aparecerian 
como cuerpos extrafios, per0 
si insinda la conveniencia de 
que en adelante se haga pre- 
ceder las Dicotiled6neas a las 
Monocotiled6neas y de que de 
este modo el Sistema Botiinico 
reciba su digna coronaci6n en 
la maravillosa familia de las 
Orquidiiceas. 
Por nuestra parte hemos se- 
guido la costumbre tradicional. 

Tulpu o pultru, en quechua aiiaiiuca (a es- 
pew peruana. b. Hippaslnrm bicolor (K. et I’J 
Raker). 

2.2.2. DICOTILEDONEAS 

Plantas cuya semilla nace con 
dos hojas embrionales. 
Nervaci6n foliar reticular. 
En las flores predomina el tip0 
pentimero. 

2.2.2.1. ARCHICLAM~DEAS 

Las envolturas florales pueden 
faltar o ser incompletas; cuan- 
do hay ciiliz y corola, la dlti- 
ma es dialipetala. 
Cuentan en Chile con setenta 
y siete familias. 

Ptperaceas: 
un gknero con cuatro especies 

(1,7) 

Congona: voz quechua y de- 
signaci6n vulgar de una pi- 
periicea peruana (Ptperornia 
inaequalifolia R. et P.), co- 
nocida en  Chile bajo el 
mismo nombre, cultivada en 
el centro y norte como 
planta de adorno por sus 
elegantes hojas carnosas y 
brillantes. Ademis es usada 
como condimento por su 
savia aromiitica y muy re- 
comendada como remedio 
para 10s oidos y el est6ma- 
go. 

Congonilla: (del monte) dimi- 
nutivo de la voz anterior 
(segun Baeza, vulgar de 
Ptperornia nu rnrnularioides 
Gris.); hierba con pequefias 
hojas redondeadas u aova- 
das y diminutas flores her- 
mafroditas, dispuestas en 
amentos cilindricos. Crece 
en las cercanias del lago 
Ranco. (Compare tambih  
Portulaciiceas: Calandm’nia 
y Solaniiceas: Phrodus.) 

Salicaceas: 
un ggnero rnonotz;Dico en Chile 

Treique (Cheique, Reique): el 
sauce amargo (Salix hum- 
boldtiana Willd.), irbol co- 
mdn en 10s terrenos hume- 
dos y a lo largo de las co- 
rrientes de agua. Es planta 
diclino-dioica: sus amentos 
masculinos y femeninos se 
producen sobre pies distin- 
tos. La corteza ,del sauce 
contiene abundante salicina, 
principio purgante y febri- 
fugo de reconocida eficacia. 

Fagaceas (Cupuli$eras): 
un ggnero con especies (1, lO) 

Ruili: (Nothofagus alpina (P. et 
E.) Oerst.) el rauli, rey de la 
selva araucana, se distingue 
fiicilmente de sus congene- 
res por el mayor tamafio y 
la singular nervadura de las 
hojas caedizas, emitiendo el 
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nervio principal ramificacio- 
nes paralelas y derechas 
hacia el borde del mismo 
de la limina. Es planta mo- 
noica (como todo el gene- 
ro); produce flores uni- 
sexuales reunidas de a tres, 
las masculinas en un corto 
racimo, las femeninas den- 
tro de una cdpula cuatrival- 
va. Las semillas (aquenios) 
son: bialadas las del centro 
y trialadas las dos laterales. 
Crece el rauli como eleva- 
do iirbol forestal desde Li- 
nares hasta el rio Valdivia 
en el bando andino, tam- 
bien se halla en la Cordille- 
ra de Nahuelbuta. Su ma- 
dera no es tan dura ni re- 
sistente como la del pe&, 
per0 mis apreciada para la 
confecci6n de muebles por 
sus finas venas que permi- 
ten un hermoso pulimento. 

Coyam: (Nothofagus obliqua 
(Mirb.) Oerst.) vulgarmente 
“roble chileno”, aunque tal 
designaci6n n o  es  muy 
acertada. Roble significa 
Quercus, no Fagus, encina, 
no haya. En su juventud y 
mientras su madera queda 
blanca, se lo llama Hualle, 
ya viejo y con la madera 
interior oscuro-rojiza, lleva 
el nombre de PeWn. La 
caracteristica de su diferen- 
ciaci6n estriba en la hoja 
notablemente asimetrica y 
oblicua, rnis o menos ple- 
gada y ondulada. Crece 
desde ChiloC hasta el rio 
Aconcagua, aunque no es 
de distribuci6n continua. En 
las falderas del cerro La 
Campana de Quillota hay 
apreciables agrupaciones de 
esta fagicea. Ocupa tanto 
el Valle Central como am- 
bas cordilleras. 
La madera del pellin es casi 
indestructible en la hume- 
dad, material indicado para 
construcciones hidriulicas y 
para durmientes de las li- 
neas ferreas. El agricultor 
interpreta la presencia de 
robles como sefial y garan- 
tia de buena calidad del 
suelo. 

Hualo: (Nothofagus glauca 
(Phil.) Krasser) el “roble 
colorado”, puede ser una 
mera variedad de la espe- 
cie anterior. 

&me: (Nothofagus pumilio, 
(Poepp et Endl.) Krasser) el 
iiirre. Su nota especifica 
(pumilio = pigmeo) carac- 
teriza al vegetal s610 en la 
alta cordillera. Sube hasta 
el limite de la vegetaci6n 
arb6rea y forma alli, acha- 
parrado en el suelo por 10s 
vendavales y el peso de la 
nieve, enmarafiados mato- 
rrales, aprovechados como 
guarida por  10s zorros 
montaraces. De aqui el 
nombre vulgar de esta fa- 

Rayen-cachu, nornbre colcctivo para el ge- 
nero Alstroerneria (Alstmmerza pelegrina L.). 

g i cea  (iiirre deriva de 
ngerii, zorro). Muy diferen- 
te es su silueta en la pre- 
cordillera de Valdivia y 
Osorno o en 10s bosques 
de ChiloC, donde se levan- 
ta como potente irbol. fo- 
restal y se llama rauli. 
Para distinguirlo, basta con 
mirar la cara inferior de sus 
hojas: 10s nervios laterales 
llegan a cada segundo sen0 
en el borde de la lamina 
almenada. La voz iiirre se 
extiende tambien a un i r -  
bo1 de aspecto arbustoso de 
hojas lobuladas y ondula- 
das (Nothofagus antarctica 
(G. Forster), Oerst.), que 

crece desde Chillin y Na- 
huelbuta hasta las islas 
Guaitecas. Por consiguien- 
te, su nota diferencial: an- 
tarctica, lo especifica sola- 
mente dejando incorporado 
en la especie un similar 
suyo (Nothofagus montag- 
nei (Hombr. et Jacq.) Rei- 
che), arbusto que abunda 
en la regi6n del estrecho 
de Magallanes. 

Coihue: lugar uliginoso, com- 
prende en sentido mapuche 
las tres especies siempre 
verdes del gCnero, princi- 
palmente el coihue en  
acepci6n estricta (Nothofa- 
gus dombeyi (Mirb.) Oerst.). 
Las ramas de 10s ejempla- 
res viejos, cubiertas de ho- 
jas medianas y aserradas, 
aovado-lanceoladas, se ex- 
tienden como abanicos, 
dando a1 irbol un aspecto 
elegante y festivo. De 10s 
inmensos troncos de esta 
fagicea elaboran 10s indi- 
genas sureiios sus tipicas 
canoas o huampos; crece 
desde el centro hasta el rio 
AisCn. 
Otra especie (Nothofagus 
betuloides (Mirb.) Oerst.); de 
hojas mis pequeiias y tie- 
sas, es de tamafio mucho 
menor; en lo demis similar 
a1 coihue. Crece desde la 
Cordillera Pelada hasta el 
extremo sur. Es llamada 
Ouchpaya por 10s fuegui- 
nos. 
El tercer representante de 
este grupo, denominado 
Coihue o “roble de ChiloC” 
(Nothofagus nitida (Phil.) 
Krasser), tiene hojas bien 
coriiiceas. amarillentas y bri- 
llantes, de forma algo trape- 
zoidal. Su irea de distribu- 
ci6n comprende la zona 
maritima desde Valdivia 
hasta las islas Guaitecas. 

Urticaceas: 
cuatro gheros con trece 

especies (5,181 

Alca-curi: ortiga macho (Urti- 
ca dioica L., U. urens L.), la 
“ortiga mayor” y “negra” o 
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comlin, respectivamente, 
son malezas cosmopolitas. 
Este vegetal es recomenda- 
do como hemostatic0 y a 
10s pelos urticantes se les 
atribuye virtudes terapkuti- 
cas contra el reumatismo y 
la paralisis. (Comparese 
tambikn Loasaceas.) 

Coyam-lahuen: hierba medi- 
cinal (que crece en la som- 
bra) del “roble” (Pilea ele- 
gans Gay), planta delicada 
q u e  forma . tupiciones 
amontonadas a la luz difu- 
sa de lugares hlimedos y 
profundamente sombrios. 
Los chilotes la llaman mila- 
huvilu, o mellavilu, de 
mellac-filu: caracol-cule- 
bra. La importancia de la 
hierba para el mapuche, 
deducida de la variedad de 
denominaciones, parece 
haberse olvidado entera- 
mente. 

Proteaceas: 
tres ge‘neros con siete especies 

(4,6) 

Ngefu: palabra mapuche  
transformada en gknero bo- 
tiinico Gevuina, por el pri- 
mer botanic0 chileno, el 
Abate Molina. Tiene una 
sola especie (Gevuina ave- 
llana Mol.), el “avellano”. 
Junto con el pehuen, el 6r- 
bo1 frutal por antonomasia 
para 10s antiguos araucanos. 
En febrero ofrece un golpe 
de vista simplemente subli- 
me, producido por su per- 
fecta y compacta copa pira- 
midal, sus brillantes hojas 
pinadas, sus innumerables 
bellotas rojizas y a1 mismo 
tiempo, 10s abundantes ra- 
cimos de flores color mar- 
fil. 
El nombre del fruto -ave- 
llana- es debido a un vag0 
parecido con la avellana 
europea; recogida en  mar- 
20, en parte, se la almace- 
na para provisi6n de invier- 
no; asada es de agradable 

sabor. Todavia hoy en dia 
la oferta y demanda de 
avellanas tostadas constitu- 
ye un activo comercio “mi- 
norista” en los ferrocarriles 
del sur. 

Radal, Raral: (Lomatia himuta 
(Lam.) Diels ex Macbr.) en 
atenci6n a su silueta y la 
calidad de su yaliosa made- 

’ ra, elastica y tenaz, llamado 
ademiis nogal silvestre. Por 
la explotaci6n excesiva y sin 
miras a1 porvenir, es muy 
raro ya que se encuentren 
iirboles bien desarrollados 
en un sitio accesible. La in- 
fusi6n de sus hojas es apre- 
ciada como pectoral y an- 
tiespasm6dica; de la corte- 

NOW o treumfin, “ciruelillo” (Embothrium 
coccineum J.R. et G.Forster) 

za se extrae un colorante 
para tefiir de color cafe. 

Piiiol: (Lomatia dentata (R. et 
P.) R. Br.) conocida tam- 
bien con 10s nombres vul- 
gares “avellanillo”, “guarda 
fuego” y “palo negro”. Sus 
hojas, dentadas en la mitad 
superior del borde, son 
menores que las del r a d ;  
el fruto es --en todo el ge- 
nero- un foliculo leiioso. 

Huinque (Fuinque), Piune, 
More: (Lomatia femginea 
(Cav.) R. Br.) nombres in- 
digenas y de us0 vulgar, 
“romerillo”. Arbolito difun- 
dido en 10s bosques de las 

llanuras surefias; tiene tron- 
co delgado, hermosas hojas 
parecidas a las frondas de 
10s helechos y lindos raci- 
mos de jaspeadas flores. 
De sus hojas y corteza se 
preparan tisanas contra c6- 
licos y accesos a1 higado. 

Notru, Treumbn: (Embo- 
thrium coccineum J. R. et 
G. Forster) el notru o “ci- 
ruelillo”; arbolito o arbusto 
de 10s fiadis y otros terre- 
nos pantanosos del sur. 
Cargados de corimbos flo- 
rales de un color rojo vivo, 
asemejan fogatas en llamas. 
Los tepalos, largos y apre- 
tadamente unidos antes de 
desplegarse la flor, encie- 
rran en una punta globosa 
de su extremo superior 10s 
estambres, circunstancia que 
granje6 a1 vegetal el folcl6- 
rico nombre vulgar “fosfori- 
to”. Escribe el Dr. A. Muri- 
110 que, en su tiempo, la 
cascara y las hojas del no- 
tru se aplicaban contra 10s 
dolores neuriilgicos denta- 
les y las afecciones de las 
glandulas. 

Lorantaceas: 
tres ge‘neros con unas quince 

especies (68.) 

Quintral: estar mancornado, 
unida una cosa con otra. 
Con este nombre comlin se 
designa una docena de es- 
pecies de plantas parasitas 
chilenas que maduran unas 
bayas con pulpa azucarada, 
apetecida por 10s piijaros. 
Estas diseminan las semillas 
que, envueltas en una sus- 
tancia viscosa, se adhieren 
a 10s troncos y ramas de 
arboles y arbustos. Alli na- 
cen. Su aparato chupador 
perfora la corteza y se ex- 
tiende en el liber, entre la 
cascara exterior y la lefia, 
absorbiendo la savia del 
vegetal infestado, llamado 
mesonero; lo agota y poco 
a poco lo arruina. 
Hay quintrales que vege- 
tan sobre una sola especie 
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de  mesonero, asi el del 
coihue (Desmaria mutabi- 
lis (P. et E.) Van Tiegh. ex 
Jacks.), el quintral del 
quisco ( Tristerix aphyllus 
(Miers ex D.C.) Van Tiegh. 
ex Barlow et Wiens); otros 
atacan un pequefio niimero 
de especies, como el quin- 
tral del laurel, boldo o pi- 
tra (Notanthera heterophy- 
lla (R. et P.) G. Don.), el 
quintral del espino, gua- 
yach o algarrobo. Casi in- 
diferente respecto del me- 
sonero se muestra el quin- 
tral mis comiin (Tristerix 
tetrandus (R. et P.) Mart.), 
el quintral del ilamo, tre- 
vo, maqui, acacia, sauce, 
etc., parasita hasta de 10s 
irboles frutales del grupo 
Pomoideas; su nombre in- 
digena particular (hoy anti- 
cuado) es Utriu (Unthiu). 
Las flores del quintral son 
de un flamante color rojo 
(salvo Notanthera hetero- 
phylZa, que es blanco); mi- 
radas desde lejos, ficilmen- 
te se confunden con las del 
notru. Los frutos de algu- 
nas especies se comen. Du- 
rante una excursi6n botini- 
ca en el norte (Sotaqui), 10s 
j6venes acompafiantes re- 
cogieron bulliciosamente 
“uvilla de quisco” (bayas de 
Tristerix aphyllus sobre Tri- 
chocereus coquimbanus 
(Mol.) Britton et Rose), y 
convidindome, se regalaron 
con la pulpa dulce de las 
bayas. En la boca no se 
suelta la liga pegajosa de la 
semilla y 10s nifios las es- 
cupieron sobre 10s troncos 
de una tutema (Llagunoa 
glandulosa (H. et A.) G. 
Don.), seg6n sus palabras 
“para ver mis tarde c6mo 
crecen” . 
En la acci6n perjudicial de 
estos parisitos est5 funda- 
do el apodo “Quintrala” de 
DoAa Catalina de 10s Rios y 
Lisperguer, la mujer m%s 
discutida de la Colonia. 

Epuca-mafnell: dos arbustos 
en uno (mesonero y parisi- 
to), de genera distinto de 
las plantas anteriores (Lepi- 
doceras kingii Hook. f.), el 
quintral del temu, boldo, 
tepa, etc., con hojas pe- 
quefias, redondeadas y flo- 
res cortas de un tono colo- 
rado p5lido. 

Misodendraceas: 
un  genera con seis especies 

Quenuhua: hacecillo o me- 
ch6n de choclo (Misoden- 
drum linearifolium D.C.), 
barbas de coihue; planta 
hemiparisita d e  ramitas 
morenas entrecruzadas, ho- 

Qulntral. (a. Tristerix tetrandus (R. et p.) 
Martius. h. especie peruana). 

jitas muy cortas y encorva- 
das, fl6sculos blancos y fra- 
gantes. Hay regiones (p. ej. 
en la cordillera de Puyehue) 
donde 10s colihues se ven 
enteramente cubiertos de 
estas barbas. 

Paytin, Huenchu-lahuh: 
(Misodendru m pu  nctulatu rn 
Banks ex DC.) barbas o 
mechas enmaraiiadas de ra- 
mitas fasciculadas y fila- 
mentosas. Los frutitos apa- 
rentan clavitos triangulares, 
coronados de  tres sedas 
largas y plumosas que dise- 
minan las semillas. (Vilase 
la explicaci6n y motivo de 

10s nombres indigenas bajo 
Burmaniiceas.) 
Las Misodendriceas son 
endemicas en Chile, quiere 
decir que no aparecen en 
ningiin otro lugar del globo 
terriqueo. 

Santalaceas: 
cinco gkneros con unas veinte 

especies (5,s) 

Quinchamali: nifias unidas; 
florecitas agrupadas en una 
cabezuela. El nombre ma- 
puche, adoptado como gil- 
nero cientifico (Quincha- 
maluim Mol.), comprende 
unas quince especies end& 
micas en Chile, aunque la 
mayoria mal definidas; va- 
rias de ellas (Quinchama- 
lium ericoides, Q. majus y 
Q. gracile), todas autoriza- 
das por Brogniart, son pa- 
naceas de las machis hier- 
bateras, preconizadas de  
vulnerarias, emenagogas y 
depurativas de la sangre. La 
gente de la cordillera usa 
su decocci6n con mucha fe 
contra la gripe y 10s resfria- 
dos. 

Macachu: mata apreciada (Ar- 
jona tuberosa Cav., A .  an- 
dina Phil.), pequefias plan- 
tas con raices blancas de 
cuyo cuello salen verticilos 
de tallos ascendentes, en- 
vueltos por hojas sesiles li- 
near-lanceoladas, tiesas y 
agudas; flores blanquecinas, 
dispuestas en cortas espigas 
terminales. Llamaron la 
atenci6n de 10s indigenas a 
causa de unos tubCrculos 
dulces que suelen formarse 
en las fibras de la raiz prin- 
cipal. 

Codocoipu, Otocoipu: incor- 
dios, glindulas del coipo, 
(Myoschilos oblonga R. et. 
P.), arbusto del centro y sur, 
con flores prefoliares, dis- 
puestas en amentos. La in- 
fusi6n de sus hojas es di- 
gestiva y suavemente  
laxante. 
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Poligondceas: 
siete gkneros con cuarenta 

especies (856) 

Quelucachu: Hierba colorada 
(Rumex acetosella L.), “ace- 
tosa” o “vinagrillo”; maleza 
tan comljn en el sur que 
extensos parajes se ven co- 
lorados por sus inflorescen- 
cias. Hojas y raiz se usan 
como refrescante y diurkti- 

Hualtata: que junta 10s bor- 
des -entiCndese de las he- 
ridas- (Rumex crispus L.), 
planta, como la anterior, 
asilvestrada e invasora, to- 
mada por muy vulneraria. 
Su nombre vulgar es “ro- 
macilla”. (Compirese tam- 
bi6n con Compuestas Sene- 
ci6neas.I 

Lefo, Efo-lefo: (Rumex ro- 
massa Remy, R. sanguineus 
L.) las “romazas”; maleza 
comfin de veredas y sitios 
eriazos, per0 de mljltiples 
aplicaciones. La infusi6n de 
sus hojas es refrescante y 
emoliente, la decocci6n de 
la raiz limpia y sana tumo- 
res y ljlceras malignas, ade- 
mis  es componente de un 
conjunto de plantas tint6- 
reas; las mapuchitas sacan 
de ella un lindo color azul 
oscuro. En Chilok dan el 
nombre de Alcacheu: aves- 
truz macho, a otra especie 
de “romaza”, a1 parecer no 
determinada. 

Lilelahuih: hierba de lile, 
pijaro marino (Rumex cu- 
neifolius Campd. var. mari- 
cola (Remy) Rech. f.), la 
“romaza maritima”; planta 
rojiza, con hojas obovales 
o espatuladas y varias espi- 
gas compactas y cortas en 
10s extremos de 10s tallos. 

Huaicrahu: nombre vulgar, 
segljn C. Gay, de una “ro- 
maza” del norte (Rumex hi- 
ppiatricus Remy), con la 
cual se curan alli las lasti- 
maduras de las mulas y ye- 
guas de carga. 

Pantducu: muchos nudos -10 
mismo expresa el tkrmino 

co . 

tkcnico (Pobgonum hydro- 
piperoides Michx.)-. Crece 
a orillas de las acequias. Es 
llamado vulgarmente “du- 
raznillo”, conforme la apa- 
riencia de las hojas, o “san- 
guinaria”, de acuerdo con su 
aplicacih medicinal. De este 
filtimo vulgar participan casi 
todas las especies del gknero 
Polygonum. 

Trapicachu: pasto picante 
(Polygonum persicaria L.), 
el “duraznillo” en sentido 
estricto, porque tiene hojas 
iguales a1 durazno o aji; 
“sanguinaria”, porque se 
emplea en 10s desarreglos 
de la sangre. 
Una prueba del sano orga- 

Coaocoipu u otocoipu. (a. Myoschflos oblon- 
ga R. et P. b. especie peruana). 

nismo de la mujer araucana 
puede verse en el hecho de 
que las especies Polygonum 
strictum, P. chiloensis Roch. 
f. y P. nodosum, las “san- 
guinarias”, tan conocidas y 
buscadas por las campesi- 
nas chilenas, no tengan de- 
signaci6n mapuche, o (lo 
que significa lo mismo) que 
aquellas no tienen necesi- 
dad de tales remedios. 

Sanchucachu: pasto de l  
chancho (Polygonum avi- 
culare L.), nombre descrip- 
tivo reciente que expresa la 
observaci6n de que 10s cer- 
dos prefieren esta pequefia 

“sanguinaria” rastrera, lla- 
mada “correhuela” europea 
en algunas regiones del sur. 

Quilo, Quilo-quilo: con nom- 
bre quechua Molaca (Mue- 
hlenbeckia hastulata (J. E. 
Sm.) Johnst.), una liana fa- 
cultativa de importancia fi- 
sondmica para extensas re- 
giones del centro y norte. 
Crece como arbusto dere- 
cho en las lomas secas y 
como trepadora en sitios 
donde las condiciones eco- 
16gicas (humedad, presen- 
cia de arbustos, etc.) se lo 
permiten. Los antiguos ma- 
puches aprovechaban sus 
dulces frutitos comestibles 
para la fabricaci6n de una 
chicha fermentada. 

Pelaifoqui: enredadera plana, 
una variedad o tal vez es- 
pecie buena del sur. Tiene 
ramas robustas, tormentosas 
que se extienden por el 
suelo. Las hojas son dife- 
rentemente redondeadas en 
la base y apenas aflecha- 
das; 10s peciolos estin ge- 
niculados cerca de su in- 
serci6n. Vulgarmente se lla- 
ma “voqui negro”, lo mis- 
mo que la especie anterior; 
tkcnicamente no hay cons- 
tancia (Muehlenbeckia tam- 
nifolia Meisn.). 

Quenopodiaceas: 
seis gkeros con cuarenta y 

cinco especies (7,57) 

Picheng: vulgarmente conoci- 
do con su nombre quechua 
que es Paico; comprende la 
secci6n Ambrina del gene- 
ro Chenopodium (las espe- 
cies Cb. ambrosioides L., Ch. 
pinnatisectum, Ch. andicola 
y Cb. chilense Schrad.), 
plantas en extremo arom5- 
ticas. Su infusi6n teiforme 
es de incuestionable efica- 
cia en las afecciones del es- 
tbmago, las dificultades di- 
gestivas y 10s desarreglos 
intestinales. 

Dahue: en quechua Quinua 
(Chenopodium quinoa 
Willd.), cultivada por 10s 
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indigenas a causa de sus 
semillas comestibles, con las 
cuales preparaban substan- 
ciosas sopas. La decocci6n 
de la planta es medicinal, 
especialmente en 10s acce- 
sos a1 higado y para las vias 
urinarias. 

Quingua y su diminutivo 
Quinguilla: (Chenopodium 
album L. y otras especies 
de la secci6n Chenopodias- 
trum), etimolbgicamente lo 
mismo que quinua, moles- 
tas malezas, invasoras de 10s 
huertos cultivados, en par- 
ticular la especie Dahuepi- 
&in: “quinua del diablo” o 
“quinua negra” (Chenopo- 
dium murale L.), con otro 
nombre Dahuenerii: qui- 
noa de la zorra. 

Cachiyuyo: hierba de la sal, 
voz quechua (Chenopodium 
atacamensis Phil. y otras). 
Comprende varias plantas 
leiiosas del Norte Grande. 
Otra especie se conoce en 
el centro y norte con la voz 
quechua Lampa: pala, aza- 
da; metiifora fundada en la 
forma de las hojas (Atriplex 
lampa Gill.). Es cultivada y 
usada como planta culina- 
ria. 

Sosa: palabra probablemente 
originaria de una regi6n de 
Venezuela de tal designa- 
ci6n; segfin el P. Strube, su 
nombre mapuche seria Ai 
(Sarcocornia fruticosa (L.) 
Scott.). Planta sufrutescente 
de ramas verde-rojizas, for- 
madas por articulaciones ci- 
lindricas y carnosas, despro- 
vistas de hojas. Las flores, 
hundidas en la carnosidad 
del articulo superior, s610 
dejan ver (en tiempos sepa- 
rados) dos estambres y el 
estigma del pistilo, asegu- 
rindole a la planta estados 
sucesivamente masculino y 
femenino: la fecundaci6n 
cruzada, o sea la alogamia. 
Crece en las playas del mar 
y en 10s salares; t ambih  en 
Batuco. 

Lincalahuen: hierba blanca 
(Salsola kali L. y S. vernicu- 

lata L.), planta mis robusta 
que la anterior, sufrutescen- 
te, hojas sesiles, escamosas 
y punzantes; saca su nom- 
bre indigena de sus tallos 
blanquizcos. Vegeta en las 
playas oceiinicas. 

Nictaginaceas: 
cuatro g&neros con nueve 

especies (3,71 

Dengue: (Mirabilis jalapa L.) 
segun Gay, planta origina- 
ria del Peni, crece espontii- 
neamente en el centro del 
pais y produce flores rojas, 
sencillas. Cultivada en 10s 
jardines, se ven plantas hi- 

Quinchamali (a. esprcie peruana: b. Quin- 
chamalium chilense Lam.). 

bridas con flores grandes, 
campanuladas y multicolo- 
res. Se le atribuyen virtudes 
purgativas a semejanza de 
la verdadera jalapa, una 
convulvuliicea mexicana 
(Exogonium p u p a  (Wen- 
der.) Benth.). 

Fitolacaceas: 
tres generos con ocho especies 

(33) 

Perciin: flato, Perciinlahub: 
remedio emetic0 (Anisome- 
ria coriacea D. Don. o A .  
drastica Mocq.), el pircbn. 
De su raiz fusiforme se pre- 

para un purgante suma- 
mente driistico y por consi- 
guiente de cuidado. SegGn 
el precioso libro “La salud 
por medio de las plantas 
medicinales”, del pbro. sa- 
lesiano don Juan Zin, el re- 
medio se usa en  forma de 
polvo, tintura alcoh6lica o 
extract0 resinoso. 

Denchull (Sinchul), llamado 
ademas Ivirdn, Voquitra- 
ru y Voquiauca: voqui 
(enredadera) del traro o de 
la yegua respectivamente, 
(Ercilla volubilis A. H. L. 
Juss.). Planta de bonitas flo- 
res blancas y frutos anaran- 
jados --de aqui su nombre 
vulgar, “coralil1o”--. Las 
machis y curanderas de la 
raza hacian mucho us0 de 
este vegetal para aplicar sa- 
humerios y masajes a 10s 
enfermos. 

Ombti: (Phytolacca dioica L.) 
nombre del irbol nacional 
de Argentina, notable por 
su pie tan caracteristicamen- 
te ampliado; a veces plan- 
tad0 en Chile como ador- 
no, por ejemplo en el Par- 
que Vergara de ViHa del 
Mar. 

Aizodceas: 
tres ggneros con diez especies 

(4,131 

Doca: (Carpobrotus aequi- 
laterus (Haw.) N. E. Br.) 
Planta de las inmediaciones 
del mar, que cubre con lar- 
gas guias las arenas move- 
dizas de las dunas. Tiene 
hojas gruesas, prismiitico- 
triangulares y flores rosado- 
purpureas. Los nifios comen 
sus bay-as maduras, llama- 
das tambikn “frutillas del 
mar”; producen efectos 
purgativos. 

Portulacaceas, 
cinco gkneros con unas 
sesenta especies (G, 791 

Refel: (Calandrinia grandajlo- 
ra Lindl.) Las “calandrinas”, 
de las cuales el Dr. Reiche 
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enumera cincuenta y cua- 
tro especies chilenas, son 
plantas de aspect0 y carac- 
teres muy variados, identifi- 
cadas fundamentalmente 
por la forma bivalva del ci- 
liz. Algunas, como la nom- 
brada, crecen entre 10s mis- 
mos riscos, valles y hasta 
en las altas cumbres andi- 
nas. La que encabeza el ar- 
ticulo luce grandes flores 
rojas, muy delicadas, algo 
semejantes en color a la 
doca, entre cuyas tiras ten- 
didas levanta sus escapos 
florales; por esta raz6n es 
llamada tambiCn Doquilla. 

Renilla: probablemente dimi- 
nutivo espaiiol de riin: fluir 
(Calandrinia discolor 
Schrad.); su nombre vulgar 
es “pata de guanaco”. Sus 
gmesas hojas radicales es- 
t in  teiiidas de color mora- 
do en el rev& Su acci6n 
terapeutica le mereci6 la 
denominaci6n de “hierba 
del corrimiento”. 

Congonilla: diminutivo de 
congona (Calandrinia 
acuminata Phil.), especie 
con hojas carnosas y redon- 
deadas que le dan seme- 
janza con la congona; la 
encontr6 con este nombre 
vulgar el Sr. R. A. Philippi 
en el Norte Grande. (Com- 
pirese tambiCn Pipericeas.) 

Llaciid: (Calandrinia axillajlo- 
ra Barn.) planta del sur, con 
flores coloradas que salen 
solitarias de las axilas, a lo 
largo de 10s tallos; son Cs- 
tos de muy variado tama- 
ii0. 

Cariofilaceas: diecisiete 
gkneros con setenta y cinco 

especies (2692) 

QuiUoi-quilloi: buena ayuda 
(Stellaria media (L.) Vill.), 
planta muy comun y male- 
za de 10s huertos, llamada 
tambien alsine y “bocado 
de gallina”, porque es una 
de las hierbas preferidas por 
las aves. Tiene propiedades 
refrescantes; las machis la 

recetaban contra las que- 
braduras y almorranas. 
Una especie mis robusta, 
Quiloi (Stellaria arvalis 
Phil.), trepa entre 10s mato- 
rrales de 10s cerros y en 10s 
cercos y goza de la misma 
reputaci6n. 

Trelque-poco: pellejo de sapo 
(Cerastium vulgatum L.), el 
cerastio; planta introducida, 
como tambiCn las anterio- 
res, y muy difundida en el 
pais. Habr i  llamado la 
atenci6n de 10s mapuches 
por la consistencia mem- 
branosa de sus hojas. 

Decha, Dech6n: dicha, “ciza- 
iia”, nombre (tanto el indi- 
gena como el chileno) pro- 

f. 
ifel (Cuhndnniu grundifloru Lindl.) (E.B ). 

6:o de una hierba com- 
puesta muy punzante (vCa- 
se Compuestas Antemideas: 
Soliva), transferida por  
idknticos efectos a repre- 
sentantes de esta familia 
(Paronychia chilensis D . C., 
Acanthonychia ramosissima 
H. et Am.). Son plantas ras- 
treras, cubiertas enteramente 
de hojas, flores y frutos es- 
pinudos; por esta razbn, 
muy molestas para 10s ma- 
puches, 10s que acostum- 
braban andar descalzos. 
Todas las demis especies 
de esta extensa familia, asi 
como tambikn 10s vastos 
gCneros Arenaria y Tissa 
(Spqularia), se hallan in- 
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cluidas en  la designaci6n 
colectiva re-cachu o hue- 
da-cachu: hierbas simples, 
malas o inutiles. N o  viendo 
10s mapuches en ellas nin- 
g6n provecho, no les mere- 
cen nombres propios. 

Ranunculaceas: 
cinco gkneros con cuarenta y 

cinco especies (741) 

Madeco: (Ranunculus chilen- 
sis D.C.) planta vellosa, muy 
polimorfa en sus partes ve- 
getales, la mis comb en- 
tre 10s veintisCis ranunculos 
chilenos; hojas lobuladas de 
contorno orbicular, flores 
pequefias de color amari- 
llento y un fruto compues- 
to de numerosos carpelos. 
La masa machucada de ta- 
110s y hojas tiene efectos 
ciiusticos, aprovechados en 
el tratamiento de tumores e 
hinchazones. 

Pailuiimayantii: expuesto a1 
sol (Ranunculus peduncu- 
laris J. E. Sm. y otros), con- 
junto de variedades vello- 
sas con hojas radicales, lar- 
gamente pecioladas de ac- 
ci6n terapeutica y aplicaci6n 
semejante a la especie an- 
terior. 

Lumiirca: escondido (Ranun- 
culus minutaporus Bert. ex 
Phil.), planta peluda, cius- 
tica; peciolos cortos (en re- 
laci6n con la anterior), ho- 
jas acorazadas y trilobas, 
flores diminutas. 

Huante: arriba o alto (Ranun- 
culus muricatus L.), planta 
glabrescente o enteramente 
pelada, de porte robusto y 
zumos venenosos, aclimata- 
da en el pais y llamada (lo 
mismo como varias otras) 
“centella”; sus ovarios ma- 
duros (carpelos) se hallan 
erizados de puas. 

Mellico, Melico-lahuen (Me- 
lic6n-lahuen): cuatro aguas 
medicinales (Caltha sagitta- 
ta Cav. - Psychrophila an- 
dicola Gay), el maillico 
tiene matas bajas, cespito- 



sas, con hojas ovales o sub- 
triangulares, de bordes cre- 
nado-dentadas, provistas en 
la base de la lamina de dos 
apCndices algo trapecifor- 
mes, flores de tepalos blan- 
cos y amarillos. Crece a lo 
largo de la Cordillera de 10s 
Andes desde Ecuador hasta 
Tierra del Fuego. 
Es esta planta una de las 
mas famosas panaceas ma- 
puches, decantada, invoca- 
da y aplicada por la curan- 
dera oficial de la raza, la 
machi, la que cifra en ella 
la absoluta seguridad del 
feliz Cxito de sus curacio- 
nes. TambiCn la medicina 
oficial la recomienda como 
eficaz medicamento contra 
las afecciones gastralgicas. 

Lardiza baldceas: 
dos ggneros con sendas 

especies 

PellpEll-foqui: trepadora muy 
estrechada (Boquila tnyolia- 
ta (D.C.) Dcne.). El nombre 
tCcnico proviene de la voz 
mapuche foqui, latinigada, 
el vulgar es la designaci6n 
indigena de la planta, chile- 
nizada: pilpilvoqui; e n  
atenci6n a1 color de 10s ta- 
llos del vegetal tambien se 
le denomina “voqui blanco”. 
Del jug0 de la planta se 
prepara un colirio; tambien 
se  la usaba como filtro 
amoroso, cuya finalidad fi- 
cilmente puede colegirse de 
la traducci6n del nombre 
mapuche. 

fiupufoqui: lleg6 a apoyarse 
(Lardizabala biternata R. et 
P.), el voqui c6giiil o la 
“cogiiilera”; c6giiil (coile) 
es adem5s designaci6n del 
fruto comestible. Es una lia- 
na robusta que trepa hasta 
las copas de 10s arboles 
elevados, tiene follaje tupi- 
do y flores de color viola- 
ceo, casi negro; las mascu- 
linas en graciosos racimos, 
las femeninas solitarias. En 
el sur reviste a veces las 
glorietas de 10s jardines 

como planta de adorno y 
sombra. Sus resistentes ta- 
110s tienen mucha aplicaci6n 
en la construcci6n de la 
casa indigena (Comparese 
tambiCn Viticeas.) 

Beberidaceas: dos gkneros con 
veintinueve especies (1,501 

Mechai: (Berberis buxifolia 
Lam.), michai, calafate o 
“palo amarillo”; arbusto algo 
polimorfo del centro y sur, 
de espinas trifidas, hojas 
membranosas, flores auxi- 
liares, solitarias o agregadas 
en corto nQmero. Su fruto, 
una baya globosa negra 
(maqui en sentido estricto), 

Michai (Berhm’s spp.) 

se halla cubierto de un ro- 
cio azulenco, es comestible 
y muy buscada por 10s ma- 
puches en la escasez de la 
primavera; por el acid0 m%- 
lico es algo astringente. La 
voz indigena y vulgar mi- 
chai se extiende tambiCn a 
otras especies de 10s vein- 
tiocho bCrberos distintos de 
Chile, por ejemplo Berberis 
darwinii Hook, B. acti- 
nacantha Mart. y sus varie- 
dades, B. chilensis Gill. ex 
Hook y otras. 

Quelung: (Berberis darwinii 
Hook), otro michai, arbus- 
to punzante por la transfor- 
maci6n de las hojas de las 

ramas en espinas palmea- 
das de cinco a ocho divi- 
siones y hojas dentadas es- 
pinudas; las flores est%n 
dispuestas en racimos, ma- 
duran numerosas bayas 
globosas, sobrepujadas por 
el estilo persistente. Anti- 
guamente se elaboraba con 
ellas una chicha fermenta- 
da, mezclandola a veces con 
10s frutos del chacai (vCase 
Ramnaceas), motivo por el 
cual se llama tambiCn Cha- 
caihua (choclo o racimo de 
chacai) a este bCrbero. 

Clen, de quelen: cola, debe su 
nombre a la disposici6n de 
las flores y 10s frutos sobre 
un eje c o m h .  Designa una 
especie del sur (Berberis 
valdiviana Phil.). 

Muh, Multin: (Berberis mar- 
ginata Gay), especie con 
espinas dkbiles, blanqueci- 
nas, sus hojas bordadas de 
blanco; pedQnculos agrega- 
dos y uniflores. Crece el 
multin en las cercanias del 
lago Llanquihue. 

Tohelia: voz fueguina (Berbe- 
ris ilicijolia L.f.), designa un 
arbusto con espinas cortas, 
palmeadas y frutos ovoi- 
deos, colocados en racimo. 
Vegeta desde el Estrecho de 
Magallanes al sur. 

Winteraceas: un ggnero 
monotzpico 

Foique, Foye: ( Drimys winte- 
ri J. R. et G. Forst. var. win- 
ten), el voigue, a causa de 
un parecido imaginario, se 
le llam6 “canelo” por 10s 
conquistadores. A veces se 
distinguen dos variedades, 
una de flores algo solitarias 
(var. wintem3, la otra con las 
flores en umbela (var. chi- 
lensis (DC.) A. Gray), aun- 
que unidas por transiciones 
de la una a la otra forma. 
La primera variedad es la 
que descubri6 el cirujano 
naval John Winter en Ma- 
gallanes, el aAo 1579. 
Crece desde  Coquimbo 
hasta el Cab0 de Hornos, 
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prefiriendo terrenos hdme- tasticamente se oye inter- las provincias australes, la 
dos y pantanosos; en forma pretar. Crece en buena cali- segunda muy afin a la es- 
arbustosa puebla 10s iiadis dad en La Cruz (Quillota) y pecie anterior, del centro. 
del sur, mientras que en la 10s oasis del norte. Son irboles vistosos con 
precordillera de Osorno y grandes hojas coriiceas, 
Llanquihue compone bos- t6xicas para 10s animales. 

Segiin las palabras del Dr. ques hom6geneos de tron- 
A. Santa Cruz "el efecto no cos elevados y grosor ma- 
es grave si el animal que derable, brindando un ma- 

Gomortegaceas: gknero y 
especies unicas y 

endkmkas 

terial inmejorable para las 
vigas (tijerales) de 10s te- 
chos, por su peso liviano, 
sus fibras estrictamente ver- 
ticales y porque su madera 
no es atacada por ningiin 
insecto. 
Es el voigue el principal 
irbol sagrado de la raza 
araucana, simbolo de bene- 
volencia, paz y justicia. Est5 
plantado en todos 10s re- 
cintos araucanos afectos a 
reuniones sociales y religio- 
sas. Los funcionarios mis  
antiguos del culto, de quie- 
nes hace menci6n la tradi- 
ci6n indigena, incorporaban 
a su nombre el de este ve- 
getal venerado: se llamaban 
boquibuyes (voiguefoes), 
es decir, dueiios y servido- 
res del voigue, o del cane- 
lo. 
La corteza del voigue, de 
indiscutibles propiedades 
thicas ,  estimulantes y ex- 
citantes, constituye la rnis 
afamada y aplicada panacea 
de la curandera araucana, 
la machi. Se@n ella no hay 
dolor ni enfermedad que 
resista la enCrgica acci6n 
curativa de tan migico re- 
medio; ella misma, para el 
debido desempeiio de sus 
funciones rituales, se entre- 
ga a1 influjo de la savia del 
canelo. 

Anonaceas: familia ex6tica 
para Chile 

Chirimoya: fruta redonda y 
fresca, voz peruana (Anona 
cheirimolia Mill.), irbol y 
fruta de este nombre, con- 
siderada como la rnis ape- 
titosa y perfumada de toda 
America. No deriva, pues, 
del mapuche che-iii-mop: 
pecho de mujer, como fan- 

Queuli: (Gomortega keule 
(Mol.) Baillon), el queule, 
hermoso y frondoso 5rbol 
forestal, algo comdn en la 
provincia de Concepci6q es 
de hibito parecido a1 lin- 
gue del sur o a1 belloto del 
centro. Su fruto, semejante 
a1 nispero de primavera, 
tiene un endocarpio duro 
como el coco de la palma 

a Penp o peumu, el "peumo" ( C ~ p t o c a r y a  
alha (Mol.)  Looser). 
b. Linge o "lingue" (Persea lingue (R. et P.) 
Nees ex Kopp). 

chilena; el mesocarpio es 
comestible y de gran sabor. 
SegGn C. Gay se llamaba 
e n  s u  t iempo tambiCn 
Hualhual: contorno, nom- 
bre que aludiria a la copa 
compacta y redonda de este 
5rbol. 

Lauraceas: tres gkneros con 
cuatro especies (3,5) 

Linge o lingue (Persea lingue 
(R. et P.) Nees ex Kopp y 
P. mqeniana Nees)., la pri- 
mera de estas especies de 

las ha comido queda quie- 
to, per0 produce la muerte 
si el animal se mueve". Los 
frutos, bayas violiceas os- 
curas cuando maduras, co- 
munican un sabor amargo 
a la carne de las torcazas 
que de ellas se alimentan. 
La corteza del lingue es rica 
en tanino, de gran consu- 
mo en las curtudirias; la 
madera es excelente para 
obras de ebanisteria, cuali- 
dades ambas que origina- 
ron una explotaci6n des- 
medida, la que pus0 ya en 
peligro de extinci6n a1 va- 
lioso irbol chileno. 

Pala seglin el Dr. Lenz voz 
aimara (Persea gratissima 
Gaertn.) el palto y la palta, 
son cultivados en numero- 
sas razas y formas; el iirbol 
de frutos morados negruz- 
cos es mirado como vege- 
tal chileno. Su mesocarpio 
verdoso o amarillento sumi- 
nistra una substanciosa y 
sabrosa mantequilla vegetal, 
algo reducida por lo volu- 
minoso del endocarpio. Este 
inconveniente se est5 elimi- 
nando actualmente por la 
introducci6n de las paltas 
californiana y guatemalteca, 
bastante rnis grandes, per0 
menos aromiticas. 
Las hojas anisadas del "pal- 
to chileno" se usan en la 
medicina casera como re- 
medio lenitivo y estomacal. 

Pengu, Pewnu ( Cryptocarya 
alba (Mol.) Looser), el peu- 
mo, irbol elegante de di- 
mensiones medianas, con 
hojas ovales o redondeadas. 
Produce un fruto de pulpa 
blanca, mantecosa y aromi- 
tica, aunque no muy abun- 
dante. Tiene un gusto amar- 
go, que desaparece ponien- 
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dose 10s frutos en agua tibia 
o guardiindolos por un rat0 
en la boca cerrada. De aqui 
la Erase chilena: “no sabe 
cocer peumos”, en sentido 
metafbrico, para “no sabe 
guardar secreto”. 
La decocci6n de su corteza 
y hojas se usa contra las 
enfermedades del higado y 
10s dolores reumiiticos. 

Monimiciceas: dos ggneros con 
tres especies 

Folo: (con la 1 peculiar mapu- 
che - 1 seguida de un sub- 
sonido d), chilenizado en 
boldo; otra palabra mapu- 
che adaptada como cientifi- 
ca (Peumus boldus Mol.). 
Arbol frondoso de tronco 
torcido; en 10s cerros secos 
del centro arbusto ramoso; 
de hojas corigceas y muy 
5speras de color verde ne- 
gruzco, racimos de drupas 
dulces y perfumadas. 
Su acci6n terapgutica es 
mGltiple: estimulante, esto- 
macal, diurhtica, etc., reco- 
nocida como oficinal por 10s 
fiirmacos de varios paises, 
reside principalmente en las 
hojas. Es atribuida a la bol- 
dina, alcaloide elaborado 
--en el extranjerc- de este 
vegetal exclusivamente chi- 
leno. 

Trihue: (Laurelia sempem’rens 
(R. et P.) Tul.), el laurel 
chileno, iirbol grande y 
hermoso, sagrado entre 10s 
araucanos, en ritos cristia- 
nos, sus ramas reemplazan 
las palmas biblicas en  la 
procesi6n del Doming0 de 
Ramos y se guardan des- 
pugs en las casas en cali- 
dad de objetos bendecidos. 
La madera es muy estimada 
para forros interiores, mien- 
tras que a la intemperie no 
dura mucho tiempo. Las 
hojas y flores aromiiticas 
mitigan 10s dolores de ca- 
beza y fortifican 10s nervios; 
las lociones, hechas de cor- 
teza y hojas, se aplican 
contra la sifilis y las afec- 
ciones paraliticas. 

Huahu5n: (Laurelia philippia- 
nu Looser), la “laurelia” o 
tepa, iirbol parecido a1 an- 
terior, per0 muy diferente 
en cuanto a su madera, que 
no vale gran cosa. Ademiis 
exhala, por varios afios a1 
humedecerse, un hedor 
desagradable. 

Papaveraceas: tres gkneros 
(adveneas) con cuatro especies 

(25) 

Madi-huada: melosa-zapallo 
(Papaver somniferum L. y 
otros), la amapola. La idea 
que guiara a 10s mapuches 
a dar tal nombre a esta 
planta advenediza habria 

I I 
Sin nombre indigena, “belloto” (Beikcbmiedia 
miersii (Gay) Kosterm). 

sido Csta: madi: melosa a 
causa de sus oleaginosas 
semillas, y huada: zapallo 
por motivo de su globosa 
ciipsula; caracteres ambos 
que conocian en 10s dos 
vegetales con cuyos nom- 
bres unidos designaron la 
nueva planta. 

Cruczjceras: veintitres gbneros 
con unas ciento sesenta 

especies, pocas de intert3spara 
el mapuche (cuarenta y dos 

gkneros) 

Chuchar: voz quechua  
( Sisym briu m amplexica ule 

Phil.), planta cordillerana de 
Tarapacii, llamada tambiCn 
“mostacillo”. 

Ngedbn, Mecu, Napur, esta 
ultima de la voz castellana 
“ nab  o ” , map u c h i z a d a 
(Brassica rapa L.), nombres 
que en primer lugar se re- 
fieren al coyocho o raiz 
gruesa de la planta. Una de 
las malezas miis profusa- 
mente asilvestradas en el 
pais, es miis conocida por 
su nombre quechua, que es 
yuyo (la Brassica campes- 
tris L.). A1 escasear 10s ali- 
mentos a fines de invierno, 
las mujeres araucanas reco- 
gen afanosamente el vege- 
tal para preparar  sus  
nged6n-corii y lludqui- 
corii, es decir sopas y cal- 
dos de yuyo. 
Las diversas variedades de 
la col (Brassica oleracea L.) 
las denominan Coles. 

Troipoco: miembros del sapo 
(Cardamine nasturticides 
Bert. y Nasturtium officina- 
le R. Br.), 10s “berros” son 
plantas primaverales de si- 
tios hbmedos; sus hojas se 
aprovechan en ensaladas. 
Otra especie (Cardamine 
ramosissima Steud.) lleva el 
nombre (tal vez mapuche) 
de Tangausho. 

Crasulciceas: un genero con 
ocho especies (2,8) 

Thuhua-lahuCn: hierba-larva 
(probablemente Crassula 
moschata G. Forster), nom- 
bre chilote de una plantita 
cuyos tallos cortos y tendi- 
dos, enteramente envueltos 
por hojas diminutas, bien 
puede compararse con las 
orugas o larvas de 10s lepi- 
d6pteros. 

Hidrangeaceas: ghero con 
una especie 

Paulfin: tener apostema -alu- 
si6n a las gruesas yemas 
florales-, Pehuelden: ver 
desgracias +om0 lo expe- 
rimenta el iirbol que le sir- 
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ve de apoyo- (Hydrangea en paniculas terminales, m5s signaci6n de un arbusto 
serratifolia (H. et A.) F. o menos densas (Escallonia eric5ceo europeo). 
Phil.). “En grosor del tallo y 
altura a que trepa, constitu- 
ye la mayor liana de Chile. 
Sube mediante raices ad- 
venticias hasta la punta de 
10s elevados Arboles fores- 
tales, sobre cuya corona se 
extiende, ahog5ndolos poco 
a poco. En 10s bosques algo 
tupidos, 10s tallos suelen 
despegarse del tronco-sos- 
tCn y pendulan libremente 
en el aire. Por la forma de 
las hojas se llama tambiCn 
“canelilla”, “laurel”’ y “vo- 
qui naranjo”. 
Botanicamente el pehuel- 
den o pauliin es pariente 
pr6ximo de la hortensia de 
nuestros jardines. Per0 iquC 
diferencia! Esta es suave, 
linda, hipercultivada e inca- 
paz ya de reproducirse por 
semillas; y aquel es pujan- 
te, dominador y salvaje. 
Siembra con sus semillas 
abundantes un espacioso 
circulo en su derredor. 

Saxifragaceas: doce gkneros 
con sesenta especies (12,53) 

Facu, Llaupange: medio pan- 
gue o como pangue 
(Francoa appendiculata 
Cav. var sonchifolia (Cav.) 
Rolfe), planta del centro y 
sur. Sus hojas semejantes a 
las especies pequefias del 
pangue (nalca) o el iiil- 
hue (Sonchus oleraceus LJ, 
estan colocadas en roseta, 
de cuyo centro sube el bo- 
hordo floral. El color de las 
flores pasa por todos 10s 
tonos, desde el blanco a1 
colorado y purpbreo. 
La raiz del facu contiene 
mucho tanino, de aqui su 
nombre chileno “flor del 
pasmo”; tambiCn se saca de 
ella una tinta que sirve para 
teiiir de negro. 

Lun (Litln, Llum): nombre in- 
digena y vulgar de varios 
arbustos de la familia esca- 
lonioidea; de flores blancas 
o algo rosadas, dispuestas 

revoluta (R.et P.) Pers., E. 
virgata (R. et P.) Pers., E. 
myrtoi, dea Bert.) y d e  
agradable fragancia; sus 
hojas, de tamaiio mediano, 
son generalmente trasaova- 
das, de borde aserrado; el 
fruto es una capsula turbi- 
nada con numerosas semi- 
llas diminutas, est5 revesti- 
do por el caliz y coronada 
por el pistilo persistente. La 
mayoria de las veinticinco 
especies (Reiche) del gene- 
ro se conocen en Chile bajo 
“sietecamisas”, nombre ba- 
sad0 en la estructura hojo- 
sa de la c5scara. Una espe- 

a. Yang o Lun. Nombre colectivo para rl ge- 
nero “siete camisas” (Esculloniu reoolutu (R. et 
P.) P e d .  
b. Yang Yang o mequl (bculloniu rubra (R. 
et P.) Pers.). 

cie semejante (E. leucantha 
Remy), suele llamarse Lun- 
cillo. 

Refel: (Escallonia pulverulenta 
(R. et P.) Pers., E. berteria- 
na DC.), arbustos elevados, 
arborescentes, d e  hojas 
grandes, cubiertas por un 
barniz glutinoso (menos 
consistente en la segunda 
especie) y largas espigas de 
pequeiias flores blancas en 
10s puntos de las ramitas. 
Vulgarmente se denomina 
“corontillo” y “mardofio” 
(metgtesis de madroiio, de- 

&pa: (Escallonia illinita K. 
Presl., E. berberifolia H.B. 
Kth.), arbusto de ramas 
nuevas y hojas viscosas (de 
ahi el nombre mapuche, 
derivado de fiipe: bettin). 
Sus flores blancas se hallan 
agrupadas en racimos ter- 
minales, poco guarnecidos; 
despiden un hedor repug- 
nante, lo que ha motivado 
el sobrenombre “verraco”, 
fuera de “sietecamisas” y 
“corontillo” . (V6ase tambikn 
bajo Mequi). 

Yang: un especimen bajo este 
nombre indigena, enviado 
por el Padre Augusta, de- 
termin6 el Dr. Johow como 
Escallonia revoluta (vCase 
bajo Lun); otro designado 
por el Padre A. Hollerma- 
yer con la reduplicaci6n 
Yang-Yang, fue clasificado 
de Escallonia rubra. (VCase 
articulo siguiente). 

Mequi (Meki, Muki, Mewe): 
purgante (Escallonia rubra 
(R. et P.) Pers.), arbusto de 
vasta distribuci6n geogrsfi- 
ca y muy poliformo en ta- 
maiio, hojas y flores. Estas 
son rojas generalmente, 
per0 en variados matices; 
reunidas en paniculas o ra- 
cimos laxos y hojosos, a 
veces tambien solitarias. 
Ademas de la designaci6n 
mapuche se 10s denomina 
“sietecamisas”, Ripa (las 
variedades resinosas), Yang- 
Yang; tambiCn la especie 
llamada “sietecamisas colo- 
rada” (E. rosea Gris.) est5 
comprendida en la voz in- 
digena Mequi. Revisten en 
el sur, especialmente en la 
regi6n de 10s volcanes An- 
tillanca y ’ Osorno, laderas 
enteras de 10s cerros andi- 
nos, formando enmarafiados 
matorrales bajos, cubiertos 
en enero de flores rojas y 
rosadas. Evocan entonces la 
imagen de 10s rododendros 
en ciertos parajes de 10s Al- 
pes. Los “sietecamisas” se 
encuentran, con una u otra 
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de sus especies, repartidas 
por todo el pais. Se apro- 
vechan en la medicina ca- 
sera ,  son  considerados 
como vulnerarios, tbnicos, 
purgantes, purgativos, tam- 
biCn como suavizantes en 
10s accesos a1 higado. 

:ulul (Ribes glandulosum R. 
et P., R. punctatum R. et P. 
y otros), vulgarmente “pa- 
rrilla”, “parriza” o “vid sil- 
vestre”; una de las diecio- 
cho especies chilenas, ar- 
bustos de hojas lobuladas, 
dentadas, flores dispuestas 
en racimos. La palabra ma- 
puche comprende las espe- 
cies que producen frutos 
(grosellas) comestibles. Es- 
tos son sabrosos y muy 
apetecidos por 10s indige- 
nas, tanto frescos como se- 
cados y almacenados para 
el invierno. 
De las hojas se preparan ti- 
sanas refrescantes y medi- 
cinales contra disenterias y 
hemorragias, ademas po- 
madas para las enfermeda- 
des de la piel. 

Cunoniaceas: dos gkneros con 
sendas especies 

Tefiiu (Tinel, Tineo),Maden, 
Medehue:  ( Weinmannia 
trichosperma Cav.), vulgar- 
mente conocido ademas por 
“palo santo”. Arbol forestal 
de unos veinticinco metros 
de altura, de madera dura, 
apta para ruedas de palo; 
crece de Cautin a ChiloC. 
La hoja del teiiiu es una 
maravilla de elegancia; es 
compuesta, imparipinada, 
de cinco a ocho pares 
opuestos de hojuelas elipti- 
cas y dentadas en su mitad 
superior. El raquis, articula- 
do entre cada inserci6n de 
las hojuelas parciales, lleva 
10s articulos adornados de 
dos alas triangulares, 10s 
que integran un gracioso 
cuadrilatero romboidal; es- 
tas alas se ajustan elegante- 
mente a 10s bordes algo cu- 
neados de las cuatro hojue- 

las colindantes. El conjunto 
parece obra de arte y es 
comparado con justa raz6n 
con finos encajes. Las flo- 
res, blancas y rosadas, se 
hallan dispuestas en racimos 
cilindricos; secretan abun- 
dante n6ctar y atraen, en 
noviembre y diciembre, en- 
jambres de abejas. El ova- 
rio madura una capsula co- 
lor paja, coronada con dos 
picos abiertos. 
Del cocimiento de la corte- 
za resulta un remedio as- 
tringente, muy Gtil en las 
diarreas cr6nicas; exterior- 
mente se lo emplea en la 
curaci6n de heridas, llagas 
y tumores. 

Mulul, nombre colectivo para el g h e r o  “pa- 
rrilla” (a. Rihespunctatum R. et l’. b. Ribes 
valdivianum Phil. c. especie’ pemana). 

Quiaca, (Triaca): partido -se 
refiere probablemente a la 
hoja aserrada-. Mepua: 
como ala, Feniu: fibroso, 
Cutra-Cutra: copiosa exu- 
daci6n serosa (Caldcluvia 
paniculata (Cav.) D. Don), 
5rbol elevado en relaci6n a1 
grosor reducido de su tron- 
co, llamado tambiCn tiaca; 
crece en la regi6n maritima 
desde Concepci6n a ChiloC. 
Sus hojas, grandes y denta- 
das en forma de sierra, se 
machacan, mezclando la 
masa con agua; sirve para 
refrescar la cabeza e inte- 
riormente como remedio 

contra las afecciones de 10s 
bronquios e intestinos. Las 
ramas elasticas y fibrosas 
son usadas por 10s tonele- 
ros en calidad de zunchos. 

Rosdceas: once g&eros con 
cuarenta y cinco especies 

(1653) 

Ciillai (quillay): voz araucana 
latinizada y aceptada como 
gCnero cientifico (Quillaja 
Mol.) con una sola especie 
(Quillaja saponaria Mol.). 
En 10s cerros secos adopta 
la forma de un arbusto, 
transformandose en copudo 
arbol en 10s valles cordille- 
ranos del centro. Es bien 
conocido a causa de su 
corteza tan rica en saponi- 
na y muy aprovechada para 
lavar y desmanchar tejidos 
finos; en medicina preconi- 
zada como excelente ex- 
pectorante y eficaz dentifri- 

Bollen (follen), vollen, ade- 
mas Huayu (Huallo): ar- 
busto (Kageneckia oblonga 
R. et P., K. crataegoides D. 
Don), arbustos elevados del 
centro y parte septentrional 
del sur. La infusi6n amarga 
de sus hojas, tomada en 
pequeiias dosis, surte efec- 
tos febrifugos; tambih  es 
recomendada como reme- 
dio t6nico y emetico. 

MEiemiiie, hmiiie: agarra- 
do, con nombre accidental 
Ngeriiquellen: frutilla de la 
zorra (Rubus radicans Cav., 
R. geoides J.E. Sm.), subar- 
busto rastrero, algo comGn 
en las cordilleras del sur, p. 
ej. a1 pie del volcan Osor- 
no. Su sabroso fruto se pa- 
rece mucho a la “frutilla 
chilena”. 

Quell& (Kellh):  con nom- 
bre arcaico llahuh (Fra- 
garia chiloensis: (L. Duch.), 
la afamada “frutilla chilena”. 
Crece desde 10s mCdanos de 
la playa hasta muy arriba 
en 10s Andes. En la cordi- 
llera de las Raices que se- 
para Curacautin de Lonqui- 

co. 
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may existen, bajo las copas 
de las araucarias, frutillares 
naturales de considerable 
extensi6n. En enero y fe- 
brero producen un abiga- 
rrado conjunto d e  hojas 
verdes, flores blancas y fru- 
tas rojas. En comparaci6n 
con las frutillas cultivadas 
en 10s huertos, las silvestres 
son de menor tamafio y 
rendimiento, per0 de sabor 
mucho mQs perfumado. 
Para 10s antiguos poblado- 
res de la Araucania este 
precioso vegetal era de mu- 
cha importancia, 10s surtia 
de un azucarado aliment0 
fresco en la temporada y 
otro seco para la escasez 
del invierno, adem5s de una 
agradable chicha para las 
reuniones y fiestas. 
La frutilla es ponderada 
como bien medicinal en to- 
das las partes de la planta. 
Sus tisanas se usan contra 
indigestiones, hemorragias y 
diarreas, tambiCn contra las 
pertubaciones de la vista. 

Trafhue: medio para juntar 
+ntikndase- 10s bordes 
d e  las llagas (Potentilla. 
anserina L.), por el rev& 
plateado de las hojas, lla- 
mada tambiCn “hierba de 
la plata”; planta rastrera, 
cosmopolita, comlin en el 
sur de Concepci6n. Es mi- 
rada como poderoso vul- 
nerario. 

Leliantii, Llalante: que mira 
hacia el sol (Geum chilensis 
Balb., G. andicola (Phil.) 
Reiche), el llalante o “hier- 
ba del clavo”, de hojas pin- 
tadas y hojuelas inciso-ase- 
rradas, flores grandes, blan- 
cas y un fruto de carpelos 
agregados a semejanza de 
la frutilla. La decocci6n de 
su gruesa raiz es depurati- 
va, astringente y calmante 
en 10s dolores de muelas. 

Quefioa: voz quechua (Polyle- 
pis incana H. B. Kth.), ir- 
bo1 rosiceo-sanguis6rbeo de 
la alta cordillera en el ex- 
tremo norte del pais. (Mis 
ejemplares me fueron remi- 

tidos por la amabilidad del 
joven Erich Hofmann des- 
de Arica). Es probablemen- 
te el Qrbol que crece a ma- 
yor altura en todo el orbe 
(4.500 metros sobre el nivel 
del mar). Tiene hojas trifo- 
liadas cuyo peciolo comlin 
persiste; est5 envuelto, lo 
mismo que a1 revCs, de un 
tupido tomento blanquizco; 
inflorescencia en forma de 
espigas, con un corto nb- 
mer0 de flores sesiles. 
Surte este 5rbol a la ciudad 
de Arica de un buen car- 
b6n vegetal. 

Trun: gancho, Huala-lahui?n: 
hierba de la huala (Acaena 
trifida R. et P. var trpda y 

Quellen o K e l l h ,  arcaico Wahutn, “frutilla 
chilena” (F?ugurtu chiloenses (L. Duch.). 

A. pinnatifida R. et P., A. 
splendens H. et A. con va- 
rias otras de las veinticinco 

-especies chilenas); son 10s 
trunes, “cadillos”, “amores 
secos”, “pimpinelas” y “zar- 
zaparrillas” de 10s campesi- 
nos. 
Tiene inflorescencia en  for- 
ma de capezuelas compac- 
tas o de espigas interrum- 
pidas y frutitos armados de 
aguijones derechos o glo- 
chidios que molestan tanto 
a 10s seres humanos como 
a 10s animales. 
Los yerbateros les encuen- 
tran a diversas especies 
propiedades medicinales: 

refrescantes, astringentes y 
diurkticas. 

Froquin (Proquin), Upul- 
ngerii: zarcillo de la zorra 
(Acaena argentea R. et P.), 
“cadillo” que se distingue 
fQcilmente por sus hojas 
plateadas en la cara infe- 
rior. Es mirado como vul- 
nerario y antisifilitico. 

Trefo: (Acaena ovalifolia R. et 
P.), “cadillo” de hojuelas 
muy pequeiias, aserradas y 
flores reunidas en cabezue- 
la globosa; vegetal de grato 
aspecto. Crece en gran pro- 
fusi6n en  las provincias 
australes. 
El nombre de algunos Qr- 
boles Qdvenas de la familia 
sufri6 alteraciones en boca 
mapuche, asi de las Pomoi- 
deas: 

MCmper (Cydonia vulgaris 
Pers.), el “membrillo”. 

Per&-mamel (Pyrus commu- 
nis L.), el “peral”. 

Manshaniis-mamell (Pyrus 
malus L.), el “manzano”. 

Y algunas DrupQceas: 
Quinto (Cerasus vulgaris 

Juss.), el “guindo”. 
Capuli, voz mexicana (Padus 

serotinus L.) “cerezo” silves- 
tre. 

Turasho (Persica vulgaris 
Mill.), el “durazno”. 

Leguminosas: veintidbs 
gkneros con unas trescien- 

tas cuarenta especies 

Subfamilia mimosaceas (cuatm 
gkneros con diecis& especies). 

Pacay: nombre peruano de un 
irbol frutal del norte (Znga 
feuillei DC.) y de su exqui- 
sit0 fruto, llamado tambiCn 
guaba; crece en el oasis de 
Pica (Iquique). 

Cahuh, Caven (Acacia caven 
( Mol.) Mol.), el espino o 
cavh, Qrbol bajo o arbus- 
to, de gran importancia fi- 
son6mica para la zona cen- 
tral de Chile; crece desde el 
Biobio hasta Coquimbo, 
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como el vegetal tal vez miis 
caracteristico de esa regi6n. 
Tiene hojas bipinadas con 
hojuelas lineares de apenas 
dos ‘mm de largo, flores 
prefoliaceas aromaticas, dis- 
puestas en cabezuelas glo- 
bosas y una legumbre inde- 
hiscente de forma cilindrica, 
llamada quiringq su made- 
ra dura suministra el mejor 
carb6n vegetal del pais. 
En el norte (La Serena) es 
designado como Churque, 
voz de procedencia y eti- 
mologia insegura, aplicada 
tambiCn a varias especies de 
Prosopis (“algarrobos”). 

Yaro: palabra quechua de una 
especie del Norte Grande 
(Acacia macrantha H. et B. 
ex Willd.), arbusto de pinu- 
10s algo mayores que 10s 
del congenere anterior. 

Tamarugo: voz cuya etimolo- 
gia ni el Dr. Lenz lograra 
dilucidar (Prosopis tamam- 
go Phil.), arb01 semejante a 
10s “algarrobos”; forma 10s 
tamarugales de Tarapaca. 
Las voces peruanas Taw, 
Huilca y Huancu, corres- 
ponden a 10s algarrobos que 
crecen desde Santiago a1 
norte (Prosopis chilensis 
(Mol.) Stuntz var. chilensis, 
P. alba Griseb. var. alba y 
afines). De las legumbres 
dulces de la tiltima se pre- 
para una pasta alimenticia 
y, despuCs de fermentada, 
una agradable aloja. 

Subfamilia Casalpinaceas 
(cinco gkneros con veintitrks 

especies) 

Traftrafen: lleno de capis, 
Mayu (Senna stipulacea 
(Ait) Irw. et Barneby), el 
mayu, cinica de las vein- 
tiGn especies del gCnero 
que llega hasta el sur. En el 
centro la voz mayu designa 
otra especie (Cassia clossia- 
nu Phil.), ambas conocidas 
alli por el nombre vulgar 
de “quebracho”. 
Son arbustos ramosos con 
hojas pinadas y hermosos 

racimos de flores doradas, 
legumbres oblongas y se- 
millas comprimidas (para 
Mayu comphrese con  
subfamilia siguiente y Rut&- 
ceas). 
La acci6n teraphtica es 
purgativa como la del Sen, 
aunque en  menor grado 
que en  el “Sen chileno” 
(Cassia vemzicosa Clos) o el 
oficinal extranjero (Cassia 
angustifolia Bail). 

T a m  (Coulteria tinctoria H.B. 
Kth.), iirbol del norte; usa- 
do en  medicina por sus 
propiedades astringentes y 
en tintoreria para tefiir de 
negro. En la Araucania se 
designa como tara 10s dos 

a) especie peruana. b) Froquin o upiil ngerii, 
“Cadillo” (Acuena argartea R. et P.1. cl T*fo, 
“cadillo” (Acaena ovalifolia R. et P.). 

postes largos en cuya hor- 
cadura descansa el caballe- 
te (parhilera) de la ruca 
mapuche. 

Subfamilia papilionaceas 
(ueintiocho ggneros] 

Pelti, Peltipi5lti: (Sophora mi- 
crophylla Aiton), el pelti o 
“mayomonte”; arbusto 
austral de floraci6n abun- 
dante primaveral. Las flores 
son irregulares o zigomor- 
fas, las corolas amariposa- 
das o papilionaceas (en toda 
la subfamilia); llamPndose 
estandarte a1 pCtalo supe- 

rior, alas a 10s dos laterales 
y quilla a 10s dos inferiores, 
mas o menos soldados en- 
tre si. El fruto del pelti es 
una alargada legumbre, in- 
dehiscente, articulada o es- 
trangulada entre las semi- 
llas que incluye y adornada 
de cuatro alas. 
La madera es muy fibrosa y 
tenaz, usada para utensilios 
caseros y agricolas; la cas- 
cara se emplea contra el 
reumatismo y las erupcio- 
nes cutheas. 
En la Isla de Pascua existe 
una especie, probablemen- 
te identica con la anterior, 
de nombre Toromiro, la 
Gnica planta lenosa propia 
de aquella posesi6n chile- 
na, determinada por el Dr. 
C. Skottsberg (Sophora to- 
romiro (Phil.) Skottsb.). 

Mayu: (Sophora macrocarpa 
J.E. Sm.), es un arbolito 
mayor que su congCnere en 
todas sus partes, de una le- 
gumbre mas lisa y despro- 
vista de alas. Crece desde 
Concepci6n hasta Coquim- 
bo. (Para Mayu compare 
tambih  subfamilia anterior 
y Rutaceas). 

Pichi: (Anarthrophyllum an- 
dicola (Gill. ex H et A.) F. 
Phil.), arbusto bajo, de as- 
pecto algo parecido a las 
especies pequeiias del gC- 
nero solanaceo Fabiana, de 
donde le lleg6 su nombre 
indigena y vulgar. 

Chafiar: voz quechua 
(Geoflmea decorticans (Gill. 
ex H.et A.) Burk.), sus ra- 
mas cortas terminan en un 
fuerte punz6n; produce le- 
gumbres aovadas-oblongas, 
comestibles, de gusto agri- 
dulce. Crece de Coquimbo 
a Tarapac5. 

Traro, hierba del - (Lupinus 
microcarpus Sims), la “al- 
verjilla”; planta herbacea de 
vasta difusi6n en Chile. Flo- 
res azul-purpcireas, coloca- 
das en verticilos sobrepues- 
tos, legumbres pequefias, 
dispersas, de forma romboi- 
dal . 
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Chocho: (Lupinus luteus L., L. 
arboreus Sims. etc.), varias 
especies gdvenas de “lupi- 
no” o “altramuz” que for- 
man tupiciones extensas, 
especialmente en las barras 
de 10s rios surefios. La voz 
derivarg de choco, aludien- 
do al mufi6n de la legum- 
bre. 

ochroleucus Hook., A. fla- 
vus H. et A., A. elatus H. et 
A. y otras de las setenta y 
cinco especies, incluidas las 
del genero Phaca). Tienen 
regularmente flores abiga- 
rradas, mezcladas de viola- 
do, azul, blanco y amarillo; 
las vainas son lisas, por lo 
general, sin marcar exterior- 
mente el emplazamiento de 
las semillas; cargcter opues- 
to a1 genero siguiente. 
Buen nfimero de especies, 
entre ellas las comprendi- 
das en la designaci6n ma- 
puche que antecede, se lla- 
man vulgarmente: “hierba 
loca” o “tembladillera”, por- 
que 10s animales que la ha- 

TrCful, TrCvul: (Melilotus par- 
vzjlora L., M .  indica (L.) 
All.), el “trebol de olor” o 
“trebillo”; plantas introduci- 
das, trifoliadas; traen su 
nombre vulgar de la pro- 
nunciaci6n mapuche del 
vocablo espaiiol trebol. En 
medicina casera se le reco- 
nocen virtudes vulnerarias, 
emolientes y resolutivas. 

Hudputra: alrededor de la 
guata (Medicago arabica 
(L.) Hudson), la “hualputa”; 
las hojuelas (cuatro y cinco 
a veces) tienen marcado su 
centro con manchas oscu- 
ras; las delgadas legumbres 
se hallan enroscadas en he- 
lice. El nombre mapuche y 
su forma chilenizada vulgar 
no diseiia la planta, sino su 
efecto en 10s animales que 
la hayan consumido e n  
cantidad: se hinchan de tal 
manera que no parecen m%s 
que panza. 

CulCn: (Psoralea glandulosa 
L.), el culen, abunda desde 
Valdivia a Coquimbo; reco- 
nocida y aprovechada ya en 
tiempo precolonial como 
hierba medicinal por exce- 
lencia, ha conservado esta 
fama hasta nuestros dias. 
Las gomas, resinas y esen- 
cias de sus hojas y fragan- 
tes flores se disuelven en 
tisanas, tes y alojas. 
Estas tomas se emplean 
contra indigestiones, empa- 
chos, diarreas, diabetes y 
otras dolencias y molestias 
internas; tambien para miti- 
gar comezones, lavar y cu- 
rar heridas, etc., toda una 
botica surtida por el Crea- 
dor. 

Huedhued, Huedhued-cachu: 
hierba loca (Astragalus 

Sin noinhre indigrna ni vulgar (Vuldizia ga- 
yana Remy). 

yan comido tiemblan y se 
enfurecen, especialmente 
10s caballos. Se dice que es 
antidoto seguro hacerlos 
correr y sudar. 

AUaval: voz quechua, segtin 
Lenz (Adesmia atacamen- 
sis Phil.), la “jarilla” o el 
“pasto del guanaco”, ar- 
busto 5filo del Norte Gran- 
de. El genero Adesmia ca- 
racterizado, segGn lo ex- 
presa su nombre, por 10s 
filamentos libres del an- 
droceo ,  mant iene ,  e n  
cuanto a diferenciaci6n es- 
pecifica, el segundo lugar 
e n  la Botgnica Chilena; 

cuenta con unas ciento 
cuarenta y cinco especies 
(Senecio con doscientos 
cincuenta): hierbas, sufruti- 
ces y arbustos; sus legum- 
bres e s t h  estrechadas o ar- 
ticuladas entre cada una de 
las semillas (en oposici6n 
a1 genero anterior Astraga- 
lus). Para el mapuche no 
tienen inter& y por consi- 
guiente quedaron casi sin 
nombres indigenas. 

PalhuCn: ramoso (Adesmia 
arborea Bert. ex Savi, A. 
glutinosa H. et A. y A .  mi- 
crophylla H. et A.), grupo 
de arbustos espinudos con 
ramos largos y hojuelas muy 
diminutas; llamadas “espini- 
llos”, adem%s de su nombre 
indigena. Sus legumbres, de 
articulos redondeados, estin 
cubiertas de pelos y cerdas 
rojizas y negruzcas. 
Las numerosas especies 
herbgceas van, junto con 
representantes de 10s gene- 
ros Vicia y Latbyrus, bajo la 
designaci6n colectiva Mid- 
cachu en chileno vulgar, 
“arvejilla”. 

Shongi: (Vicia nigm‘cans H. et 
A.), la “arvejilla”, nombre 
vulgar de todo el genero de 
unas treinta especies chile- 
nas; planta herbgcea con 
tallo trepador tetrggono, 
hojas pinadas, cuyo raquis 
termina en un zarcillo divi- 
dido, flores amariposadas y 
legumbres alargadas. Estas 
estan formadas por un solo 
carpel0 de bordes soldados 
en sutura ventral, la que 
lleva la placenta y 10s 6vu- 
10s. 

Niilpi: (Vicia valdiviana Phil.), 
la “veza” o “alverjana” y 
ichifEdu: paja de la perdiz 
(Vicia atropurpurea Desv.), 
la “arvejilla” de flor violeta; 
plantas de aspect0 parecido 
a1 shongi. 
Los nombres de algunos de 
10s guisantes introducidos 
que fueron alterados por 10s 
mapuches, son 10s siguien- 
tes: 

. 
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Avar, Avas (Vicia faba L.), el 
“haba”. 

Mid (Pisum sativum L.), la 
“arveja” o “alverja”. 

Calva (Cicer arietinum L.), el 
“garbanzo”. 

Lengi (Emum lens L.), la “len- 
teja”. 

Callfiishongi: (Lathyrus epe- 
tiolaris Clos), la “arvejilla” 
(forma folcl6rica) azul, de- 
signaci6n vulgar y al mis- 
mo tiempo traducci6n lite- 
ral del nombre indigena de 
la planta; tiene, como la 
mayoria de las diecinueve 
especies del genero, un solo 
par de hojuelas linearlan- 
ceoladas, zarcillos trifidos de 
ramas largas y enroscadas; 
la flor es de color azulejo y 
la legumbre negruzca, linear 
y chata. 
El nombre griego del gene- 
ro -Lathyrus- de sentido 
muy excitante, se refiere a 
las semillas (chicharos) de 
algunas especies, conside- 
radas como venenosas. 

Dengiill, ciillhui (Phaseolus 
vulgaris L.), el “frejol” de 
10s indigenas chilenos, m%s 
conocido con el nombre 
que lleva en el Perti, pais 
de su origen: “Poroto”, de 
la voz quechua purutu; 
tambien conocian la espe- 
cie Pallar (Ph. lunatus L.) 
segun dice C. Gay, usaban 
ademas una variedad muy 
mantecosa, llamada Ayayo 
y Ailladito, palabras a1 pa- 
recer tambikn quechuas. 
Ya en tiempo prehispgnico 
estas excelentes legumino- 
sas proveian de un alimen- 
to sano y vigoroso a 10s 
mapuches de Chile. 

Krameriaceas: un  gknero y dos 
especies 

Pacul, iluca: (Krameria cis- 
toidea H. et A., K. iluca 
Phil.), son nombres indige- 
nas peruanos de dos ar- 
bustos de la provincia de 
Coquimbo. 

Geraniaceas: cuatro gkneros 
con veinte especies (2,261 

Corecore: jugoso (Geranium 
core-core Steud.), planta de 
nombre indigena, cientifico 
y vulgar idkntico: corecore. 
Raiz gruesa, hojas lobuladas 
con segmentos trifidos, flo- 
res moradas, pentsmeras, y 
un fruto que se deshace en 
cinco cocos, prolongados 
hacia arriba por apendice 
en forma de pico. 
El coyocho de la raiz es 
astringente y se usa en las 
neuralgias dentarias. 

Chinge-cachu: hierba d e  
chingue (Geranium rober- 
tianum L.), planta glandu- 

Culle, “vinagrillo arnarillo”. Una de las varias 
especies del genero Oxalis. (E.B.). 

losa de olor fktido; de aqui 
su nombre mapuche. Los 
tallos tienen nudos hincha- 
dos y colorados, hojas 
compuestas de foliolos pin- 
tipartidos y pedunculos con 
dos florcitas rosadas. (Vka- 
se el mismo nombre mapu- 
che entre Compuestas An- 
tomideas). 

Loiqui-Lahu6n: remedio de la 
loica (Erodium moschatum 
(L.) L’Hkrit. ex Aiton), plan- 
ta peluda, con olor a almiz- 
cle y propiedades excitan- 
tes y diafbricas. 

Loica-cachu: hierba de la loi- 
ca (Erodium cicutarium (L.) 

L‘Herit ex Aiton), llamados 
“ a1 fi 1 er  i 11 os ” p o rqu e 1 os 
apkndices de 10s cocos se 
enroscan en tirabuz6n. 

Oxalidaceas: un ge‘nero con 
unm noventa especies (1,115) 

Culle: nombre indigena y vul- 
gar de varias especies del 
genero Oxalis uno de 10s 
m5s diferenciados en el 
pais; con preferencia apli- 
cad0 a1 culle colorado, en 
mapuche Hualco, (Oxalis 
rosea Jacq.); linda plantita 
primaveral de flores rosadas. 
Sus hojas trifoliadas y jugo- 
sos tallos se aprensan en 
panes o tortillas y se ven- 
den como aliment0 refres- 
cante. Son de sabor acidu- 
lado y las denominan “vi- 
nagrillos” (0 “vinagrillas”), 
las plantas que las compo- 
nen. Los agrios zumos de 
algunas especies servian de 
mordientes en la tintura de 
las lanas. 

Niifniif: muy enredado (Oxalis 
dumetorum Barn.), con ta- 
110 recostado y radicante, 
despuks trepado en el ma- 
torral; hojuelas tras-acorazo- 
nadas y flores sobre un pe- 
dunculo comun bifurcado. 
Crece desde Valdivia a1 sur. 

Ramii, Reme: (Oxalis lobuta 
Sims), la” flor de mayo” o 
“flor de la perdiz”. Su tallo 
es un bulbo subterrheo del 
que nacen, despuks de las 
primeras lluvias de otofio, 
hojas con hojuelas profun- 
damente escotadas, casi bi- 
lobuladas y pedunculos 
uniflores; corolas amarillas. 
Sus papitas son muy apete- 
cidas por 10s piijaros. 

Churco: (Oxalis gigantea 
Barn.), arbusto carnoso con 
hojuelas de escotadura agu- 
da y amarillas flores fasci- 
culadas. Crece con abun- 
dancia en 10s cerros del Va- 
lle de Elqui. 

Apaleona: voz probablemen- 
te quechua (Oxalis hapal- 
conidea Barn.), arbustito de 
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hojas y flores muy peque- 
fias; las dltimas dispuestas 
en umbelas. Crece en la 
cordillera de Talcarehue. 

Oca: voz quechua (Oxalis cre- 
nata Phil.), planta peruana, 
cultivada en diversas partes 
de Chile a causa de sus pa- 
pas comestibles. Estas son 
de tamaiio mediano, de co- 
lor rosado amarillento y de 
buen sabor (como hemos 
podido convencernos me- 
diante una remesa de parte 
del medico Dr. Rudolph de 
Osorno). La planta, de tallo 
ramoso y carnoso, casi no 
florece en la regi6n austral. 

Tropeolaceas: un gknero con 
doce especies (1,18) 

Rere-lahuen: planta del p%ja- 
ro carpintero (Tropaeolum 
speciosum P. et E.), el “pa- 
jarito” o quintralillo; de 
tallo voluble; hojas en con- 
torno redondo-hexagonal, 
apartidas, flores simetricas 
de color rojooscuro; el 
&palo posterior alargado en 
largo espol6n hueco y pun- 
tiagudo como el pic0 del 
pPjaro carpintero. El fruto 
se deshace en tres cocos 
azules. Es la mhs hermosa 
de las especies chilenas. 

Malla: (Mashua), nombre 
prestado de una solan5cea 
hom6nima y transferido a 
esta tropaeol5cea (Tropaeo- 
lum brachyceras H. et A.), a 
causa de sus raices tubero- 
sas. Tiene flores amarillas 
pequefiitas con espol6n 
corto y romo. Crece en el 
centro del pais. 

Linaceas: u n  gknero con 
cuatro especies (2,G) 

Ramcu-lahuCn: hierba del 
aguilucho (Linum chamis- 
sonis Schiede), el nanco, 
nanco-lahui5n o la “reta- 
milla”; subarbustito xer6fito 
del centro y regi6n boreal 
del sur; de hojas lanceoladas 
y flores relativamente gran- 
des de un lucido amarillo. 

Es un remedio eficaz contra 
las indigestiones y dispep- 
sias. 

Meru-lahuh remedio contra 
el moco y humores pituita- 
rios similares (Linum sela- 
ginoides Lam.), el merula- 
huCn: plantita de tallos 
tendidos, cubiertos de ho- 
jas estrechamente lineares, 
con flores blancas, solitarias 
en 10s extremos de las ra- 
mitas. 
Su acci6n terapeutica est% 
en su nombre. Crece desde 
Curic6 hasta Osorno. 

Liiiu: del vocablo castellano 
lino araucanizado (Linum 
usitatissimum L.), el lino (y 
la linaza). Los mapuches lo 

a. Tropueolurn hicolorurn. h. Tropedurn di- 
petulum. (R. et P 1. 

siembran a orillas de sus 
trigales o en suelos malos, 
hasta sobre manchas de 
erosi6n eblica, donde aquel 
cereal ya no produce. 
Las semillas cosechadas las 
trituran en su piedra para 
moler (cudi) y mezclan la 
harina obtenida con la del 
trigo para la confecci6n de 
meldu-cofque; pan de li- 
naza; tambien la amasan, 
formando pelotitas grasosas, 
las que comen junto con 
harina tostada. Conocen 10s 
efectos emolientes de las 
cataplasmas de linaza; las 
matas les sirven para esco- 
bas. 

Zigofilaceas: siete gkeros con 
diez especies 

Guayach: palabra proceden- 
te de las Antillas, donde 
designa un %,bo1 grande 
(Guayacum officinale L.), 
transferida, junto con su 
vulgar “palo santo”, a un 
arbusto del centro y norte 
de Chile (Porlieria chilensis 
Johnst.). Tiene madera de 
la misma extraordinaria du- 
reza como su tipo; emplea- 
da para mangos de cuchi- 
110s y herramientas, poleas, 
etc., en reemplazo del cuer- 
no. (Siendo familia del nor- 
te, no tiene nombres ma- 
puches). 
En medicina, el guayach 
se recomienda como anti- 
rreum5tico y antisifilitico. 

Rutaceas: tres gtheros monoti- 
picos en Chile (3,5) 

Mayu: (Fagara mayu (Bert.ex 
Savi) Engler), grbol del ar- 
chipielago de Juan Fernan- 
dez; con ramas cenicientas, 
hojas pinadas de raquis ala- 
do y pinulas sembradas de 
puntas transparentes. Su 
nombre vulgar actual es 
“naranjillo”. (Para Mayu 
compiirese con Legumino- 
sas-Cesalpinoideds: Cassia y 
L. Papilionadas: Sophora). 

Pitriin: callo, ampolleta; otro 
vocablo mapuche adoptado 
y latinizado para gknero 
botgnico; de una sola espe- 
cie (Pitavia punctata Mol.), 
el pita0 o “canelillo”; ar- 
busto o %,bo1 con hojas 
oblongo-ovaladas y cori5- 
ceas, flores blancas y un 
fruto compuesto de cuatro 
drupas monospermas e n  
que, con algo de fantasia, 
se puede ver un callo; de 
aqui su nombre indigena, 
cientifico y vulgar. La infu- 
si6n de sus hojas arom%ti- 
cas tiene propiedades reso- 
lutivas y antihelminticas. 
La verdadera importancia de 
esta familia para Chile resi- 
de en el genero Citrus con 
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sus preciosas naranjas y R. et P.), el tique (teque), SegGn relatan 10s cronistas, 
medicinales limones. vegetal recientemente sepa- 10s antiguos guerreros arau- 

rad0 de la familia que si- canos solian envenenar las 

Poligalaceas: dos gheros con 
diecis& especies (2,121 

Quelen-quelen (Quilen-qui- 
En), Clen-clen: numerosas 
colas, es decir espigas flora- 
les; designa varias especies 
de ambos gCneros poligal2- 
ceos (entre otras Polygala 
gnidioides Willd.,P. thesioi- 
des Willd., Monnina lineari- 
folia R. et P.), subarbustos 
enanos del centro. La flor 
tiene algunas particularida- 
des: 10s dos sCpalos latera- 
les se asemejan a las alas de 
las papilionadas; el petal0 
central forma una quilla que 
incluye el androceo y gine- 
ceo, termina en una cresta 
lobulada; 10s filamentos de 
10s ocho estambres est2n 
soldados en forma de tubo; 
el pistilo presenta un ova- 
rio; elipsoideo; el estilo ge- 
niculado se ensancha en una 
cavidad prestigm2tica, tiene 
un mech6n de pelos en la 
parte superior y un estigma 
globoso en la inferior; la? 
semillas est2n revestidas por 
un arilo. 

Clin-clin, de Keliing-keliing: 
muchos racimos (Polygala 
stricta Gay y otras, tambiCn 
de las incluidas en la voz 
del articulo anterior); el 
nombre indigena se refiere 
a la forma alargada de la 
inflorescencia. Otra desig- 
naci6n: Quelii-lahuen: re- 
medio colorado se funda en 
el color de la espiga floral. 
(Para Quelu-lahuen com- 
p2rese t a m b i h  Equiseti- 
neas). 
La gruesa raiz de estas 
plantas da un excelente 
medicamento diuretico, es 
indicado, ademfis, en la dis- 
pepsia y las afecciones a1 
pulm6n o higado. 

gue; firbol alto, muy comGn 
en el sur. Las escamas ferm- 
gineas en las ramitas nuevas 
y la faz inferior de las hojas 
le dan un color griskeo, 
contrastante con el verde 
vivo de 10s alrededores; de 
ahi su vulgar “palo muerto”. 
Su fruto se parece a una pe- 
quefia aceituna y le mereci6 
el nombre de “aceitunillo” u 
“olivillo”; su madera s610 
sirve para forros interiores, 
lefia y carb6n. SegGn el 
nombre genhrico, las hojas 
resultarian nocivas para las 
cabras. 

Collihuayu o “coliguay” (Collz~uaju domhe- 
yanu H.A.L. Juss.). 

Euforbiaceas: siete ggneros con 
veinticuatro especies (9,441 

Collihuayu: Arbusto colorado, 
voz mapuche arreglada en 
gCnero bot2nico (Colliguaja 
Mol.), con cuatro especies 
(Colliguaja odonywa Mol., C. 
dombeyana H.A.L. Juss., C. 
salicifolia Gill. et Hook, C. 
integem’ma Gill. et Hook), 
ademiis est2 incluido en la 
palabra indigena un genero 

puntas de sus lanzas con el 
jug0 lechoso de 10s “coli- 
guayes”. Aplicada esa savia 
a las muelas cariadas mitiga 
y quita el dolor; la decoc- 
ci6n de la planta (C. odori- 
feral se usa como excelen- 
te desinfectante en las afec- 
ciones vaginales. 
Sentados una tarde caluro- 
sa del ultimo enero en una 
altura seca de la hacienda 
Lliu-Lliu (Limache), nos 
sorprendi6, a intervalos 
irregulares, una larga suce- 
si6n de agudos chasquidos. 
Buscando el origen de tan 
ins6lito fenbmeno, lo ha- 
llamos en un matorral cer- 
can0 de arbustos “coligua- 
yes”. Era la dehiscencia de 
sus frutos tricocos, cuyas 
chpsulas, fuertemente lig- 
nificadas, estallaron brus- 
camente bajo la intensa in- 
solacibn, lanzando lejos las 
semillas. El coliguay es, por 
consecuencia, uno de 10s 
llamados “vegetales artille- 
ros”. 

Utrar-lahuCn: remedio de las 
pepas (Euphorbia lathyrus 
L.), el “tfirtago”, “contrarra- 
yo” o “matarratones”; plan- 
ta robusta de c2psulas y se- 
millas bastante gruesas. Es- 
tas ultimas constituyen un 
purgante sumamente vio- 
lento; en dosis cargadas 
produce vbmitos, irritaci6n 
del sistema nervioso y en- 
venenamiento. TambiCn la 
savia lactescente del tallo es 
fuertemente cfiustica. Crece 
en el sur, especialmente en 
la zona maritima. 

Lafquen-lahuen: remedio del 
mar (Euphorbia portulacoi- 
des L.), planta menor que 
la anterior, de hojas cunea- 
das, redondeadas en  su 
borde superior. De la mis- 

monotipico afin (Ad&opeltis ma regi6n e identicas pro- 
Aetoxicaceas: un g6nero serrata (W. Aiton) Johnst.), piedades medicinales como 

monotz;Dico todos arbustos de flores el “t%rtago”, llamado a ve- 
monoicas y de vasta distri- ces pichoga, como la plan- 

Tiique: (Aextoxicon punctatum buci6n geogriifica. ta siguiente. 
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Pichoa, Percu-lahuen: re- 
medio  carminativo 
(Euphorbia chilensis Rich.) 
la pichoga, a veces sino- 
nimizada con la especie 
anterior. La maleza de 10s 
huertos (Euphorbia peplus 
L.) y las pequefias especies 
tendidas en  el suelo (E.  
sepens H.B.Kth. y E. en- 
gelrnannii Boiss.) van en 
el diminutivo indigena-chi- 
leno Pichogiiirlas; todos 
purgantes energkticos. 
La flor del gknero Euphor- 
bia es miis bien una inflo- 
rescencia, lleva 10s fl6scu- 
10s masculinos y femeninos, 
ambos reducidos a sus ele- 
mentos esenciales, dentro 
de una envoltura comtin, el 
ciatio (cyathium). 

Calitricaceas: un gBnero con 
tres especies (1,5) 

Huencheco: sobre el agua 
(Callitm’che verna L.), plan- 
ta de tallos filiformes y ho- 
jas trinerviadas, ovales o re- 
dondeadas; crece en aguas 
corrientes, sumergidos o 
flotantes 10s extremos de 10s 
tallos. Machacada se la em- 
plea como vulnerario y para 
disminuir el ardor de las 
hinchazones. 

Empetraceas: un gknero 
monot@ico 

Malhueng: (Empetrum ni- 
grum L.), arbusto bajo, algo 
polimorfo (E. rubrum Vahl 
ex  Willd., E. andinum 
Phil.). Sus ramitas, mPs o 
menos tendidas, estPn en- 
teramente cubiertas de ho- 
jas lineares y punzantes. A 
fines del invierno se cubren 
de abundantes flores y en 
primavera de frutitas rosa- 
das u oscuras de sabor aci- 
dulado; gustan mucho a 10s 
mapuches. 
Es planta del sur donde 
crece tanto en las inmedia- 
ciones del mar como en la 
cordillera. 

Coriariaceas: un g6nero 
rnonot@ico 

Deu, de dewii: rat6n, o Hui- 
que (Coriaria mcifolia L.), 
en Osorno y Llanquihue un 
vegetal vigoroso que extien- 
de sus largas ramas sobre 
10s arbustos vecinos. Lleva 
sus florcitas descolores en 
racimos prolongados y de 
raquis filiformes. Es veneno- 
so en todas sus partes. Los 
pequefios granos de sus fru- 
tos se emplean amasados 
con harina, para exterminar 
ratones; de aqui el nombre 
vulgar chileno: “matarrato- 
nes”. AdemPs sirve para 
curtir y tefiir de negro. 

Litre. (Litbreu caustica (Mol) H. et A,) (E.B.). 

Anacardiaceas: dos gBneros 
con seis especies (3, I 1  j 

Mango: nombre indigena de 
un Prbol tropical (Mangifera 
indica L.), que produce, 
tambikn en 10s calcinados 
desiertos nortinos (oasis de 
Pica), sabrosos y aromPticos 
frutos de la misma denomi- 
naci6n. 

Litre: otra palabra mapuche 
que lleg6 a formar parte en 
la nomenclatura de la bot& 
nica universal (Lithrea 
caustica ( Mol.) H. et A,), 
arbusto y irbol xer6fito del 
centro y norte. En personas 
predispuestas produce su 

contacto, y hasta su som- 
bra, ronchas, hinchazones y 
erupciones eczemPticas; en 
otras no causa molestia al- 
guna. Sus frutos abundanti- 
simos, pequefias drupas 
negras, son comestibles y 
sin ningdn daiio cuando 
maduras; antiguamente se 
fabricaba con ellas una chi- 
cha fermentada. 

Litrecillo: diminutivo espaiiol 
de la voz anterior, designa, 
segdn Baeza, un arbusto 
bajo del genero siguiente 
(Schinus crenatus Engler); 
crece en la cordillera. 

Molle: voz quechua y vulgar 
de un hermoso Prbol del 
Pefi (Schinus molle L.), el 
pimento o pimentero, de 
graciosas hojas pinadas y 
largos racimos de frutitas 
rosadas, por mucho tiempo 
persistentes; cultivado en 
parques y paseos del cen- 
tro de Chile. 
El “Molle de Chile” es otro 
vegetal (Schinus latifolius 
(Gill. ex Lindl.) Engler), ar- 
busto o Prbol de ramas pe- 
ludas y hojas enteras, gran- 
des, eliptico-oblongas. Sus 
frutos tienen la misma apli- 
caci6n como 10s del litre y 
la chicha elaborada de 
ambos arbustos se llama 
miichu o muchi. (CompP- 
rese con el articulo siguien- 
te). 

Muchi: (Schinus montanus 
(Phil.) Engler), un arbusto 
pequeiio de la cordillera. Lo 
encontramos en la Cordille- 
ra de las Rakes de Lonqui- 
may. 

Huingiin: (Schinus polygamus 
(Cav.) Cabr.), arbusto arbo- 
rescente de vasta distribu- 
ci6n geografica. Posee ho- 
jas ovales oblongas que de- 
ben contener substancias 
muy apetecibles para 10s 
insectos, porque hay regio- 
nes (p.ej. en  el fundito 
Huinganes, Cordillera de 
Rancagua), donde en  las 
matas no se halla hoja que 
no sea mordida o medio 
comida. Tambien las rami- 
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tas secundarias suelen estar 
cubiertas de picaduras y 
excrecencias; entre estas 
unas nueces de agallas bien 
parecidas a una ciruelita 
pedunculada y de color li- 
geramente rosada. Las ramas 
terminan en espina, produ- 
cen flores blancas y frutos 
dulces, aprovechables para 
la chicha. En el Norte Chi- 
co (Ovalle) participa del 
nombre molle. 
El huingiin es planta me- 
dicinal; la decocci6n de su 
corteza da un remedio vul- 
nerario y la resina de su 
tronco se usa como pur- 
gante y digestivo. 

Celastraceas: un gknero con 
tres especies (1,4) 

MaitCn: otra voz araucana 
que figura en la botinica 
universal (Maytenus boaria 
Mol.,  M .  magellanica 
(Lam.) Hook. f.), elegante 
Qrbol de ramaje delgado y 
hojas finas, flores monoi- 
cas, verdosas y rosadas, y 
semillas aceitosas. La espe- 
cie andina del sur (mage- 
llanica) se distingue por 
hojas mis  tiernas y aserra- 
das. El cocimiento de sus 
hojas es febrifugo, purgan- 
te e indicado contra 10s 
trastornos producidos por 
el litre. 

Icacinaceas: un genero 
monotz;Dico 

HuLLlipatagua: patagua con 
ufia-hoja mucronada (Citro- 
nella mucronata (R. et P.) 
D. Don), vulgarmente hui- 
lipatagua, “naranjillo” y a 
veces “yerba mate de Chi- 
le”; arbusto de hojas bri- 
llantes coriiiceas, de borde 
entero o espinudo-dentado, 
siempre mucronadas y raci- 
mos de pequefias flores 
blancas. Casi exclusivamen- 
te en &as reside el aroma 
del vegetal, motivo por el 
cual fracas6 la tentativa de 
O’Higgins para sustituir con 

la huilipatagua la yerba de 
Paraguay; s610 la mencio- 
nada designaci6n vulgar 
sobrevivi6 a1 experimento. 
Relata C. Gay la curiosa 
creencia campesina de que, 
con s610 apoyar el pie so- 
bre la planta, desaparecia la 
hernia, mientras que el ar- 
busto se secaba. (Para Pa- 
tagua compiirese Eleocar- 
piceas y Mirticeas: Myr- 
ceugenia). 

Sapindaceas: cuatm gkneros 
con sendas especies (551 

Rumiaa voz indigena, pro- 
bablemente quechua (Brid- 
gesia incisifolia Bert. ex 

M a i e n .  (Maytenus boaria Mol., M. magellani- 
ca (Lam.) Hook. f.) (E.B.). 

Cambess.), arbusto xer6fito 
del centro septentrional y 
norte. La infusi6n de sus 
hojas es vulneraria y anti- 
flatulenta. 

Atutemu: bien crecido (Llagu- 
noa glandulosa (H. et A.) 
G. Don), arbusto nortino de 
hojas trifoliadas, flores atro- 
fiadas y frutos de tres cel- 
das grandes y monosper- 
mas; las duras semillas ne- 
grolustrosas se usan para 
cuenta de rosario; de aqui 
el nombre vulgar chileno 
“5rbol de cuentas”. En So- 
taqui hemos oido llamarlo 
tutema. 

TulahuCn: tomarlo por reme- 
dio (Dodonaea viscosa (L.) 
Jacq.), la “hierba del cam- 
po”, un arbusto de la cordi- 
llera de Ovalle; exuda una 
resina medicinal. 

Rhamnaceas: siete ggneros con 
veinticinco especies (7,201 

Mollfiiii-mamell: palo-sangre, 
a causa del ciliz rojo-oscu- 
ro de sus flores (Rhamnus 
difwsus Clos), el palo ne- 
gro o molfuenmamel; ar- 
busto de ramas largas, del- 
gadas y divaricadas, des- 
provistas de espinas, hojas 
parecidas a1 maiten; de ellas 
y 10s frutos se prepara un 
purgante. Crece en  las pro- 
vincias de Valdivia y Osor- 
no. 

Trefu: cargado (de flores tal 
vez), por Miers adoptado en 
gknero botinico (Trevoa 
trineruis Miers), el trevo; 
arbusto hojoso, comdn y 
caracteristico en 10s secos 
cerros del centro. La cisca- 
ra de sus ramas espinudas 
es medicinal, usada para 
curar heridas. 

C a m h :  quien guia, mirindo- 
se sus largas ramas dere- 
chas como bastones d e  
mando (Retanilla ephedra 
(Vent.) Brongn. y especies 
afines), vulgarmente retami- 
110, coquito y frutilla del 
campo; arbustos Qfilos, cuyo 
fruto es una drupa, con 
hueso muy duro, desde le- 
jos algo semejante a la fru- 
tilla chilena. 

Tralhuen: ruidoso o chispean- 
te (a1 quemarse), voz ma- 
puche adoptada como cien- 
tifica ( Talguenea quinque- 
neruia (Gill et Hook.) Jo- 
hnst.), el talhuen; el rev& 
de sus hojas fuertemente 
trinerviadas y las ramitas 
nuevas estiin cubiertas de 
un denso tomento cenicien- 
to. Es arbusto exclusiva- 
mente chileno (lo mismo las 
especies del articulo ante- 
rior); suministra excelente 
lefia y carb6n. 
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Chacay, Tomen, Curii-hua- 
ytin: palo negro, varios ar- 
bustos espinudos, en parte 
sin hojas (Discaria trinervis 
( Gill. ex H. et A.) Reiche, 
D. serratifolia (Vent.) B. et 
H. ex Masters, entre otras). 
TambiCn denominados es- 
pinos negros.Sus frutitos, 
compuestos de tres cocos 
soldados, descansan sobre 
la base del calk dilatado en 
forma de disco. 

Cunco: racimo, aludiendo la 
disposici6n de sus inflores- 
cencias (Colletia ferox Gill. 
et Hook., C. hystrix Clos), 
arbustos de hojas escamo- 
sas o nulas. Las ramas se- 
cundarias estiin transforma- 
das en aguijones, cortos 
per0 fornidos; llevan flores 
de calices rojos y sin p&a- 
10s. El nombre vulgar de 
estos bravos arbustos es 
“crucero”, se debe a la in- 
serci6n regularmente cruza- 
da de sus ramitas espinu- 
das. 

Llaqui, Yiiquil, (Colletia spi- 
nosa Lam., C. valdiviana 
Phil.), otros “cruceros”, se- 
mejantes y a veces confun- 
didos con la especies del 
articulo anterior. Los mapu- 
ches preparaban de la de- 
cocci6n de sus raices un 
eficaz remedio insecticida. 
A una aplicaci6n parecida 
deberia su nombre la espe- 
cie Llahueii: medicinal 
(Colletia intricata Miers o 
planta afin), arbusto que 
forma un enmarafiado con- 
junto de espinas. 

Vitaceas: un g&.ero 
rnonot@ico 

Cuduii-foqui: enredadera 
acostada, Colli-foqui: tre- 
padora o “voqui colorado”, 
traducciones que a1 mismo 
tiempo son nombres vern5- 
culos del vegetal (Cissus 
striata R. et P.). Sus largos 
tallos de color rojizo, ser- 
pentean sobre el suelo, de 
alli las designaciones vulga- 
res “voqui colorado” y 

“voqui arrastrado”; tambiCn 
se extienden sobre 10s ar- 
bustos vecinos y trepan 
arriba hasta alcanzar las co- 
ronas de 10s grboles altos. 
Tiene hojas digitadas de 
cinco hojuelas oblongo- 
puntiagudas, flores verdosas 
y bayas de un subido color 
azul, colocadas en racimos 
compuestos, disposici6n 
que justifica la denomina- 
ci6n “parrilla” y “zarzaparri- 
lla” del vegetal. Los chilo- 
tes conocen este voqui 
tambiCn bajo el nombre in- 
digena Mahul y el chileno 
“uvilla”. Crece desde ChiloC 
hasta el Norte Chico (Co- 
quimbo). 

a) Cudufi-foqui o Cow-foqui, “voqui colora- 
do” (a. especie peruana. b. Cissus striafa R. et 
P.). 
b) Quel6n o maki. (Aristotelia chilensis (Mol.) 
Stuntz). 

El “voqui colorado” era (y 
lo es todavia), de especial 
importancia para la cons- 
trucci6n de la ruca indige- 
na: reemplazaba fierros, 
alambres y clavos; juntaba 
y reafirmaba las piezas de 
la armazbn, juntaba 10s tije- 
rales entre si y con el vari- 
llado y apretaba contra este 
filtimo la paja del techo 
(mas id6neo per0 menos 
disponible es el nupu-fo- 
qui o “coguilera”). En la 
medicina casera se usa la 
infusi6n del colivoqui 

como astringente en las he- 
morragias y disenterias. 

UfG-foqui: trepadora de las 
uvas (Vitis vinifera L.), es la 
expresi6n interpretativa con 
la cual 10s mapuches desig- 
nan la vid o parra. 

Eleocarpaceas: dos gkneros 
con tres especies 

Maki, palabra mapuche que 
en su significado genuino 
es la baya negra, lleg6 a 
eclipsar y reemplazar el 
nombre de arbusto arbo- 
rescente. 

Quel6n: (Aristotelia chilensis 
(Mol.) Stuntz), que produce 
esas bayas en gran abun- 
dancia y estimada calidad. 
Crece de Coquimbo a1 sur 
y su fruto negro (0 blanco 
por excepci6n) constituye la 
delicia de 10s nifios y de 
las torcazas. 
Es vegetal sagrado para 10s 
mapuches, menos que el 
canelo e igual a1 laurel, 
simbolo de benkvola y pa- 
cifica intencibn, y en tal 
sentido llevado a todas las 
reuniones sociales; ademks 
adorno obligatorio del sim- 
bolo religioso, el rehue. 
Su us0 es mliltiple. La cor- 
teza, sacada en tiras o hui- 
ras, se utiliza para amarras; 
10s frutos se comen frescos 
a la saz6n y secos en in- 
viemo, tambiCn convertidos 
en chicha especial, deno- 
minada tern, el jug0 sirve 
para colorear mas el vino 
tinto y lo que bajo ese 
nombre se expende; la in- 
fusi6n de las hojas es con- 
siderada como un buen 
medicamento contra fiebres, 
en las afecciones de la gar- 
ganta y en la cura de las 
llagas; su acci6n astringen- 
te es reconocida por la 
ciencia mgdica. 

Patagua: ventrudo, grueso 
(Crinodendron patagua 
Mol.), 5rbol de las quebra- 
das y corrientes del centro; 
de tronco corto per0 volu- 
minoso, flores blancas, bas- 
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tante grandes y vistosas, 
merecedoras de la designa- 
ci6n generica (Crinoden- 
dron: iirbol de lirios); la 
cipsula trivalva de las se- 
millas es de consistencia 
corniicea. (Compare Pata- 
gua de Valdivia: Myrticeas). 

Chaquihue: (Chequehue): 
pellejudo -refiriendose a la 
contextura de sus petalos- 
( Crinodendron hookeri- 
anum Gay), el poliz6n o 
chaquihue; arbusto arbo- 
rescente con ramas despa- 
rramadas y abiertas, hojas 
largamente lanceoladas y 
flores relativamente grandes, 
de petalos rojos, carnosos y 
felpudos. Como su conge- 
nere anterior es peculiar o 
endemic0 en Chile; se lo 
encuentra en la zona mari- 
tima entre Valdivia y Llan- 
quihue. 

Malvaceas: diez ggneros con 
noventa especies, la mayoria 

del Norte (1 7,129) 

Mula-cachu: yerba de la mula 
(Malva nicaensis All.), ma- 
leza Bdvena, como ya lo 
hace presumir su nombre 
indigena, muy comdn en el 
pais. Del jug0 mucilaginoso 
de sus hojas y flores se pre- 
paran tomas emolientes. 

Huella: (Colynabutilon vitifo- 
lium (Cav.) Kearney), arbo- 
lillo de grandes hojas lobu- 
ladas, semejantes a las de 
la parra, revestidas en su 
cara inferior de un tupido 
vello ceniciento; flores de 
casi un decimetro de diii- 
metro, azulejas a1 desple- 
garse y blancas despuks, 
produciendo en su conjun- 
to un magnifico golpe de 
vista en medio del intenso 
verde de las quebradas, 
donde crece con preferen- 
cia. La infusi6n de las hojas 
es emoliente, antirreumiiti- 
ca y antigastdgica, tambien 
tiene fama de facilitar 10s 
partos. 

la “pilapila”, una maleza 
rastrera, difundida en todo 
Chile. Florece con un lindo 
tono bermejo, color escaso 
en la flora chilena. Es me- 
dicinal, usada en tisanas 
contra las afecciones de la 
garganta y 10s bronquios, 
tambien en casos de hidro- 
pesia y desarreglos estoma- 
cales (empachos). Por algo 
lleva en Argentina el nom- 
bre vulgar de “sinalotodo”. 

Tarasa: voz probablemente 
quechua (Cristaria rahmeri 
Phil.), una de las numero- 
sas malviiceas del norte. La 
corola malvBcea presenta la 
particularidad de tener uni- 
das las cinco divisiones dia- 

Ngulngu o “ulmo” (Eucryphiu cordtfoliu Cav.) 

lipetalas por medio de es- 
tambres. 

Eucnpaceas: un genera con 
dos especies 

Ngulngu: palabra mapuche, 
que por desconocimiento 
del valor fonetico de la “n” 
nasal indigena y por conta- 
minaci6n con el nombre del 
i r b o l  eu ropeo  “ulmo” 
(Acer), se transform6 en 
“ulmo”, a pesar de ser am- 
bos vegetales muy diferen- 
tes. Crece desde Arauco 

puche Muermo (Euc yphia 
cordifolia Cav.). El tronco 
alcanza a dos metros de 
diiimetro. Su copa compac- 
ta se cubre a fines de ene- 
ro de grandes flores blan- 
cas, ofreciendo el aspect0 
de un inmenso florero per- 
fumado. Enjambres de abe- 
jas lo rodean entonces en 
busca de abundante nectar, 
del que condensan la miel 
de ulmo, de tipico y agra- 
dable sabor. Dice C. Gay 
que 10s huilliches lo lla- 
maban Toz y Voyeciin, vo- 
ces que nunca hemos oido. 
Muermo es alteraci6n del 
mismo ngulngu. 
La corteza de “ulmo” con- 
tiene bastante tanino que es 
aprovechado en las curtiem- 
bres; la madera no resiste la 
intemperie, sin embargo, da 
una excelente leAa y carb6n 
de buena calidad. 

Violaceas: dos ggneros con 
cincuenta y cinco especies 

(275) 

Piludeu (PiludCn), de pilun- 
dewii: oreja de rat6n (Viola 
maculata Cav.), planta de 
hojas largamente pecioladas 
y flores relativamente gran- 
des de un color amarillo 
dorado. Es com6n en la 
Araucania y se usa como 
medicamento pectoral. 
El genero Viola tiene mis  
de cincuenta especies en 
Chile, casi sin provecho 
para 10s mapuches y por 
consiguiente sin nombres 
indigenas. Un grupo de es- 
pecies perennes andinas, de 
apretadas hojitas rosuladas, 
se llaman muy acertada- 
mente “escarapelas”. 

Ul-lahuCn: remedio contra 
flemas (Viola corralensis 
Phil.), arbustito de hojas 
ovalado-lanceoladas y peta- 
10s morados. Crece en la 
regi6n maritima de Valdivia 
y se le atribuyen virtudes 
expectorantes. 

Pela-@la: muy fresco (Modio- 
la caroliniana (L.) G. Don), 

hasta Chiloi., donde se le Maitencillo: diminuto maiten 
conoce con el nombre ma- por la semejanza de las ho- 
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jas con las del irbol celas- 
triceo (lonidium parviflo- 
rum Vent.), pequerlo arbus- 
to de la provincia de Con- 
cepcibn, con violetas blan- 
cas y rosadas. De su raiz se 
prepara un purgante. 

Flacurtihceas: u n  g&nero con 
doce especies (2,9) 

LilCn: blanquizco, nombre 
preferido para varias espe- 
cies (entre otras Azara ce- 
lastrina D. Don, A. integri- 
folia R. et P., A .  gilliesii H. 
et A., etc.), arbustos eleva- 
dos del centro, la liltima casi 
exclusivamente en la pre- 
cordillera. Llevan sus flores 
en corimbos o racimos; su 
fruto es una baya coronada 
por el estilo persistente; en 
la madurez estas bayas se 
hallan cubiertas por un ro- 
cio ceniciento, a1 cual se 
referiria el significado de la 
voz lilCn. 

CorcoEn: jugoso, aludiendo 
probablemente a las bayas: 
nombre de preferencia para 
otro grupo de especies 
(Azara dentata R. et P., A .  
serrata R. et P y A. integri- 
folia R. et P.); por la fra- 
gancia de sus flores tam- 
bien son llamados “aromos” 
o (para distinguirlos de 10s 
aromos introducidos, Aca- 
cia), “aromo del pais”; lle- 
gan hasta el sur. 
Los nombres indigenas y 
vulgares lilCn y corcolCn 
se aplican tambien indistin- 
tamente a casi todas las es- 
pecies chilenas de genero 
Azara. 

Pedhue: (Azara lanceolata 
Hook. f.), elegante arbusto 
de hojas disticas, largamen- 
te lanceoladas, acompaiia- 
das de estipulas foliiceas 
casi orbiculares, flores en 
corimbos axilares y bayas 
coloradas y jaspeadas. Cre- 
ce con preferencia en  la 
zona maritima desde Na- 
huelbuta hasta Magallanes. 

Chiiichiii: crespo (Azara mi- 
crophylla Hook. f.), especie 

distinta de las demhs por 
sus hojas pequefias y lus- 
trosas, insertadas en forma 
distica que se ponen negras 
a1 secarse; flores amarillas 
dispuestas en corimbos muy 
cortos. Crece en la cordille- 
ra de Valdivia y Chiloe. 

Loashceas: cuatro gkneros con 
setenta especies (4,GG) 

Cud: nombre mapuche algo 
comtin del genero Loasa y 
de una especie en particu- 
lar (Loasa tricolor Ker- 
Gawl.), “ortiga en flor”; es- 
pecie linda del centro, de 
petalos pi l idos-rosado-  
amarillos y pelos fuerte- 

Pedhue (Azuru lunceolutu Hook. f.) (E.B.) 

mente urticantes. Estos se 
quebran a1 pinchar la piel, 
proyectando en la herida un 
liquid0 ciustico que provo- 
ca una intensa comezbn, lo 
mismo como las Urticiceas. 
El cklebre naturista kneip- 
piano P. Tadeo, empleaba 
ambas familias contra el 
reumatismo. S610 dos de las 
cincuenta y dos especies 
chilenas no urtican (Loasa 
nana Phil. y L. Jlicifolia 
Poepp.). 

Dellngau: (Loasa acerifolia 
Domb ex A.L. Juss.), espe- 
cie del norte a1 sur, con flor 
grande, anaranjada. La flor 
de Loasa tiene algunas par- 

ticularidades: 10s cinco pi.- 
talos se ensanchan en una 
especie de capucha que 
cobija sendos manojos de 
estambres; a1 interior sigue 
igual ntimero de escamas 
nectariferas con tres capri- 
chosos apendices e n  su 
dorso; el ovario, de placen- 
taci6n parietal, da lugar a 
una cipsula en forma de 
maza, coronada por las cin- 
co divisiones del ciliz. 

Alhue-curi: ortiga del diablo 
(Lorna acanthifolia Desv., L. 
sclareifolia Juss.), “ortiga 
brava” u “ortiga macho” 
(compare urticiceas), ambas 
especies del sur; matas ro- 
bustas con tallos derechos 
y hojas grandes, lobuladas 
o sinuosas; las flores son 
amarillas y anaranjadas. 
Como en Chile se llaman 
“ortigas” tanto las especies 
de Loasa como las de Urti- 
ca, generos de familias muy 
diferentes, se distingue a las 
primeras por el agregado 
“ortiga en flor”. 

Foqui-cud: asi hemos oido 
denominar en la regi6n de 
10s Lagos una especie no 
urticante (Caiophora scan- 
dens Klotsch.), vegetal con 
largos tallos volubles, cu- 
biertos de una larga mem- 
brana lustrosa; tiene hojas 
trifoliadas y flores blancas. 

Cactaceas: familia de sistema- 
tica poco adelantada (vein- 

tiun gkneros) 

MaihuCn: conjunto debastado 
(0 empalmado), refiriendo- 
se a1 hibito del vegetal, 
nombre latinizado en gene- 
ro (Maihuenia poeppigii 
(Otto) A. Weber), planta 
carnosa con ramificados ta- 
110s articulados que forman 
un &sped redondeado so- 
bre el suelo. Las yemas 
transformadas son llamadas 
areolas en  10s cactos; se ha- 
llan cubiertas de un tomen- 
to lanuginoso y sembradas 
de aguijones blanquizcos; 
entre ellos salen flores de 
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color paja. Crece en  las 
provincias de Nuble y Con- 
cepci6n. 

Tuna: voz caribe que designa 
en Chile una cactiicea culti- 
vada (Opuntia vulgaris 
Hill.), juntamente con su 
fruto comestible, llamado 
tambikn guyave; las articu- 
laciones gruesas y tableadas 
le merecieron, adem&, el 
nombre vulgar chileno 
penca. En las poblaciones 
rurales del centro y norte 
sirve de vegetal frutal y a1 
mismo tiempo, por sus ra- 
mas intrincadas y aguijones 
fuertes, de cerco infran- 
queable. 

Quisco: palabra quechua, de- 
rivada de quisca: cualquier 
cosa provista de espinas o 
pGas, denomina en Chile 
numerosas especies de gk- 
nero Cereus (entre otros 
Cereus quisco Gay, Tricho- 
cereus chiloensis (Colla) 
Britton et Rose, Trichocereus 
coquimbanus (Mol.) Briton 
et Rose, este llamado lor- 
mata por su autor). Sus ta- 
llos, erguidos por lo gene- 
ral en forma de columnas 
elevadas, angulosas y eriza- 
das por tiesos aguijones 
acerados, engalanadas en su 
tiempo de grandes flores 
blancas y amarillentas, dan 
la nota m5s caracteristica a 
la fisonomia de 10s calcina- 
dos cerros del centro y nor- 
te. Su savia mucilaginosa se 
aprovecha como refrescan- 
te; hasta 10s burros apagan 
en ella su sed despues de 
deshechos 10s aguijones 
mediante sus cascos. 
Estos “cactus” comuniformes 
se hallan invadidos, en mu- 
chas regiones, de vegetales 
pariisitos; ya hemos men- 
cionado la “uvilla del quis- 
co” (vkase Lorantiiceas: 
Quintral). Alrededor de San 
Jose de Maipo se ven ejem- 
plares envueltos, a1 lado 
opuesto a1 sol, por las bar- 
bas de un liquen (Rocella 
intrincata), antaiio codicia- 
do articulo de exportaci6n 
para la elaboraci6n de la- 

cas y barnices finos. Sobre 
10s cerros de Limache y Vi- 
lla Alemana aparecen quis- 
cos de aspecto amarillo do- 
rado; proviene de otro li- 
quen (Chrysothrix noli tan- 
gere) peculiar de Chile, cu- 
yas copitas esponjosas pen- 
den de 10s duros aguijones 
del cacto. 
Varias especies encierran 
dentro de la capa carnosa 
de sus troncos un esquele- 
to s6lido (esclerenquima), 
primorosamente disefiado 
por series de perforaciones, 
que recuerdan las antiguas 
cotas de malla met5licas. Los 
indigenas solian secar estos 
materiales, impregnarlos con 

~~ 

uisco (Cereus chrloensrs) (E B ) 

cera, brea o aceite de foca 
y usarlos a modo de antor- 
cha para alumbrado de sus 
chozas, costumbre que ha- 
bria sugerido a De Cando- 
lle el termino tkcnico Cereus 
(cirio) para este gknero 
cacticeo. 

Cavul, copao: son nombres 
nortinos de quisco que cita 
el Dr. Lenz. Adem5s Chus- 
champe, especie medicinal 
del genero Echinocactus. 

Timelaceas: dos gkneros con 
tres especies 

Pellu-Pellu (Pillopillo): quie- 
re decir arbusto con tallos 

derechos como las zancas 
de  la garza pillo, cuyo 
nombre reduplicado desig- 
na el vegetal (Ovidia pillo- 
pillo (Gay) Meisn.), adem5s 
llamado Lloime: atontado; 
arbusto cuyos tallos se ele- 
van verticalmente en  un 
apretado conjunto pirami- 
dal. Exhala un olor desva- 
necedor que le mereci6 el 
epiteto “palo hediondo”; su 
5rea de dispersi6n est5 en- 
tre Cautin y Chiloe. 
El cocimiento de su corte- 
za, tomado en dosis peque- 
fias, es un purgante de 
efecto seguro; miis cargado 
provoca niiuseas, vbmitos, 
evacuaciones dolorosas y 
abatimiento general. Los 
mapuches machacan a ve- 
ces 10s ramos de pillopillo 
y en fardos 10s arrojan a 
10s lagos, con el efecto de 
que 10s peces vinieran a la 
superficie completamente 
atontados; de ahi el segun- 
do nombre del vegetal. 

Mirtaceas: siete g&eros con 
cincuenta y dos especies segun 
el Dr. Reich. Diez ghaeros con 
treinta y cinco especies segun 

el Dr. Kame en su reciente 
revisi6n (9,281 

Por la poca diferencia de 10s 
6rganos sexuales y las diferen- 
tes apreciaciones del actual 
cadcter especifico -la radicu- 
la del embri6n- ha llegado a 
tanto la sinonimia en esta fa- 
milia que algunos de sus re- 
presentantes han pasado ya por 
media docena de generos y 
dos docenas de especies. 
Uiiu: voz mapuche, acomoda- 

da por el Abate Molina a 
gknero botanic0 en la for- 
ma, sin duda algo extrafia, 
de ugni. Sus especies se 
han reducido a tres: una 
endkmica en el Archipikla- 
go de Juan Ferniindez (Ugni 
selkirkzi (H. et A.) Berg, sin 
nombre indigena) y dos del 
continente. Estas Gltimas 
son: uiiii (Ugni molinae 
Turcz.), la “murta” o “mur- 
tilla”; tip0 polimorfo en la 
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forma de las hojas, ya ova- 
les, elipticas o lanceoladas, 
siempre tiesas y coriaceas 
(descritas como especies: 
Ugni poeppigii Berg, U. ber- 
teroi Phil., U. philippii 
Berg.). 
Sus bayas rosadas son de 
exquisito sabor perfumado, 
consumidas en estado fres- 
co, secado o en mermela- 
das; antiguamente se elabo- 
raba de ellas una chicha 
fermentada. En la medicina 
casera se les atribuye pro- 
piedades astringentes y es- 
timulantes. 

Trautrau, Tautau: muy uni- 
dos, matorral (Ugni cando- 
llei (Barn.) Berg), la murti- 
lla blanca; especie de hojas 
mas pequefias, redondeadas 
y blanquizcas, mas marca- 
das en la cara inferior. Su 
fruto es comestible, aunque 
no tan aromiitico como la 
murta . 

Daudapo, Huarapo, Haura- 
PO: segCin Roman renacua- 
jo (Myrteola nummularia 
(Poir.) Berg), pequefio ar- 
busto rastrero. En 10s pan-. 
tanos turbosos de la Cordi- 
llera Pelada extiende con 
sus esparrancadas ramitas y 
diminutas hojas un delica- 
do vel0 sobre 10s tupidos 
cCspedes de plantas fuegui- 
nas (Drosera, Astelia y Gai- 
mardia), dejadas a t rh  alli 
en siglos pasados durante 
la marcha triunfal de la vida 
hacia el sur deshielado. 

Luma: bajo esta voz araucana, 
establecida en gknero por 
A. Gray, ha reunido el Dr. 
M. Burret la mayoria de las 
mirtaceas chilenas, intento 
impugnado con buena ra- 
z6n por el Dr. Kausel. 
Actualmente luma es nom- 
bre vulgar de dos arbustos 
del Archipielago de Juan 
Fernandez (Myrceugenia 
fernandeziana (H. et A.) 
Johow) de las islas Mas a 
Tierra y M5s Afuera, ade- 
miis de un arbolito del con- 
tinente (Amomyrtus luma 
(Mol.) Legr. et Kaus.) muy 

estimado por su madera 
pesada y extraordinariamen- 
te dura. Su baya negra, lla- 
mada chauchau, fue apro- 
vechada antiguamente en la 
elaboraci6n de chicha. 
Los nombres Llang-llang: 
bien sumergido (Myrtus 
valdiviana Phil.), y Relon- 
cavi: en 10s valles (Myrtus 
reloncavi Barn.), usados en 
algunas regiones del sur, 
pueden ser sin6nimos de la 
luma. 

Meli: (Amomyrtus meli (Phil.) 
Legr. et Kaus) muy afin a la 
luma; de hojas a h  mas 
fragantes y madera de igual 
dureza. Se le distingue con 
seguridad por el olor a anis 

hequen (Luma chequen (Mol.) A. Gray) 
.R.). 

que exhalan sus hojas res- 
tregadas. 

Temu: nombre mapuche an- 
tes adoptado como cientifi- 
co (Temu Berg). Compren- 
de dos especies: una del 
centro (Blepharocalyx cmc- 
kshanksii (H. et A.) Nied.), 
la otra desde Colchagua a 
Chilo6 (Temu divaricatum 
Berg., hoy tambiitn B. cmc- 
kshanksii), muy c o m h  
desde Cautin a lo largo de 
las corrientes. 

Chequh: tCrmino mapuche, 
vulgar y cientifico (Luma 
chequen (Mol.) A. Gray), 
tambiitn llamado Regngel- 

chiiichiii: chequCn del 
cautivo, cuya relaci6n ya no 
es explicable. Dr. Kausel, en 
su revisi6n de la familia, 
habia creado para esta es- 
pecie (y las dos siguientes), 
todas con hojas agudas y 
mucronadas, un nuevo ge- 
nero, Myrceugenella, deter- 
minando la especie e n  
cuesti6n como Myrceugene- 
lla chequen (Mol.) Kausel. 
El chequCn o “arrayan 
blanco” es mirado por muy 
curativo: astringente en for- 
ma de infusi6n y jarabe. 
Ademas empleado en lava- 
tivas contra las diarreas y 
disenterias. (Arrayan es pa- 
labra castellana de origen 
Qrabe). 

Chiiichiii: ondulado, de ho- 
jas; nombre tomado de un 
5rbolito flacourti5ceo a cau- 
sa de la pequefiez y forma 
de las hojas en ambas es- 
pecies (Luma gayana 
(Barn.) Burret), el chinchin 
o chequCn; en mapuche 
ademas denominado Huili- 
petra: pitra con ufia, o de 
hojas mucronadas. Arbusto 
de hojas y flores muy 
abundantes. Tambien otra 
especie micr6fila del centro 
(Myrceugenia montana 
Kaus.) se conoce vulgar- 
mente con el nombre de 
“chinchin”. 

Quetri, Colli-mamell: palo 
colorado (Luma apiculata 
(DC.) Burret), el “arrayan” 
o colimamel. Arbusto po- 
limorfo, por lo general, se 
eleva en la cordillera de 
Puyehue a la altura de unos 
veinticinco metros, con 
tronco grueso, bien made- 
rable. Como a la mayoria 
de las mirtaceas se le atri- 
buye propiedades estimu- 
lantes y astringentes. Este 
vegetal parece ser el cam- 
pe6n en sinonimia, pues ha 
sobrepasado 10s veinte 
nombres especificos y cin- 
co generos. 

Chilchilco: remedo del chilco 
o “fucsia” (Myrceugenia 
parvifolia (DC.) Kausel), ar- 
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busto del sur, de largas ra- 
mas delgadas, hojas linea- 
res, algo ensiformes y con 
colores. 

R a r h :  ( Myrceugenia obtusa 
(DC.) Berg.), el rarh es 
bastante comdn en 10s ce- 
rros del centro de Chile; de 
hojas medianas, elipticas o 
redondeadas y peddnculos 
solitarios y uniflores, igual 
que la especie anterior. 

Patagua (de Valdivia): ventru- 
do o voluminoso; distinta de 
la patagua del centro (vea- 
se esta bajo EleocarpBceas), 
m5s bien un grupo de 5r- 
boles mirtaceos diamorfos 
(entre otros Myrceugenia 
exsucca (DC.) Berg). Tiene 
hojas grandes, cori5ceas y 
pendulos ramificados (en 
forma de dicasium). 

Pitra, Petra (Peta), Pitra-pi- 
tra: forma m5s nombrada y 
conocida de la agrupaci6n 
anteriormente descrita 
(Myrceugenia pitra Berg). 
Suelen crecer reunidas en 
suelos hdmedos y pantano- 
sos, 10s pitrantos. 

Quellen-lahuh remedio de 
frutillas, la raz6n de este 
apelativo es desconocida; 
hoy est5 incluida en Myr- 
ceugenia exsucca (vCase 
Patagua), arbusto de hojas 
muy fragantes. Los mapu- 
ches surefios y 10s huilli- 
ches acostumbraban colo- 
car algunas de sus ramas 
sobre el dintel de las puer- 
tas, en la firme convicci6n 
de que su olor impide a1 
demonio la entrada en la 
casa. 

Picha picha: alteraci6n de pi- 
tra-pitra (Myrceugenia 
planipes (H. et A.) Berg), 
hermoso arbusto de hojas 
grandes, tiesas y blanquiz- 
cas, 10s ultimos intermedios 
de las ramitas bien aplana- 
das; tambiCn 10s peduncu- 
los, agregados de dos a tres 
y uniflores, son compresos 
y angulosos. Crece con es- 
pecial lozania en 10s bajos 
del estero Chelle, dentro del 
fundo Sta. Clara, sur-oeste 

de la provincia de Cautin. 
Pitrilla: diminutivo de pitra 

(Myrcugenia ch ysocarpa 
(Berg) Kausel), de hojas 
apenas medianas, cori%ceas, 
con peciolo m5s largo que 
en las dem5s especies; pe- 
ddnculos geminados y uni- 
flores. Crece en la zona 
maritima desde Nahuelbuta 
a1 sur. 

mipa: (Myrceugenia lanceolata 
(Jaume) Kausel), elegante 
arbusto de la regi6n coste- 
iia centro, con hojas lan- 
ceoladas, puntiagudas y 
mucronadas, largamente 
atenuadas en la base. (Para 
iiipa compare tambikn 
Saxifraggceas: Escallonia). 

Chillco, “lucsia” (a  esprcir pemana. b. Fu- 
chsia magdanica Lam). 

GudiUa: su raiz indigena alu- 
de a1 sentido de calafatear. 
Su nombre vulgar es “olivi- 
110” y “sauce”. Fue reunida 
con la especie precedente, 
a1 parecer sin suficiente ra- 
z6n: sus hojas, de un an- 
cho uniforme y menor, son 
m5s discolores y ensiformes, 
romas en su &pice. Se la ha 
podido sinonimizar con 
Myrceugenia correifolia (H. 
et A.) Berg. La encontramos 
en un estero de la hacien- 
da Lliu-Lliu. 

Guayaba: voz brasileiia, usa- 
da en centro y norte de 
Chile, denomina la perfu- 

mada fruta de 10s guaya- 
bos, varios arbustos y 5r- 
boles mirt5ceos (p. ej. Psi- 
dium cattleyanum Radd., 
Feijsa sellowiana Berg); el 
primer0 con frutos harino- 
sos (cultivados en el jardin 
del sefior E. Brandes en  
Quillota), la segunda con 
frutos jugosos piriformes 
(cultivada en la huerta del 
seiior A. Garaventa en Li- 
mache). 

Tepti: que azota. Voz latini- 
zada para tCrmino generi- 
co, con una sola especie 
(Tepualia stipularis (H. et 
A.) Griseb.), el tepfi, ar- 
busto de crecimiento muy 
tupido y ramas entrelaza- 
das, constituye 10s impe- 
netrables tepuales del sur. 
En oposicion a 10s demas 
gkneros mirt5ceos llevan 
estipulas en la base de 10s 
peciolos y su fruto no es 
baya sino c5psula lefiosa. 
Las hojas son bastante di- 
ferentes: en una forma ao- 
vada-oblongas, e n  otra 
elipticas, casi lineares; ca- 
r5cter a1 parecer digno de 
figurar en la clasificacibn. 

Calisto: forma en que ha que- 
dado la palabra eucalipto en 
la boca de 10s mapuches 
(Eucalyptus globulus Labill, 
y otras especies); en Chile 
cultivado en gran escala a 
causa de su indiferencia 
para 10s suelos, su rapid0 
crecimiento y su calorifica 
lefia. Las esencias, esparci- 
das en todo el vegetal, ejer- 
cen benefica acci6n contra 
la bronquitis crbnica, la in- 
fluenza y 10s catarros; 10s 
aceites vol5tiles del “euca- 
lipto” purifican el aire de 
las habitaciones, siempre 
que no se 10s destruya que- 
mando las ramas, sino d5n- 
doles tiempo para podarlos 
poco a poco. 
En este gknero se encuen- 
tran 10s 5rboles mas gran- 
des del globo terraqueo: la 
especie Eucalyptus amyg- 
dalina produce en Australia 
gigantes de ciento cincuen- 
ta y cinco metros de altura 
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con treinta metros de cir- 
cunferencia en la base. 

Guneraceas: tres gkneros con Penal-fdcfin: lagartija apega- 
nueve especies (1,12) da, es el nombre de la mis- 

ma planta (pangue), apli- 
Panque (Pangke), la voz ma- cad0 a 10s ejemplares que 

puche comprende, en sen- crecen sobre el acantilado 
tido literal y directo, dos rocoso entre tierra y mar. 
especies  continentales (Compare tambien Filici- 

Onagraceas: once gkneros con 
cuarenta y cinco especies 

(838) 

Iiiil: (Godetia cavanillesii Spa- 
tch.), por sus lindas flores 
de color rojopurpureo tam- 
bikn llamado “sangre de 
toro”. Crece con gran pro- 
fusi6n en casi todo el pais. 

Metrtin: sacudir, golpe (Oeno- 
thera berteriana Spatch. y 
0. propinqua Spatch.), el 
metrh, “don Diego de la 
noche” o “flor de San Jose”, 
despliega el amplio embu- 
do de su flor s610 en la 
noche, es de color amarillo 
pilido, notable tambien por 
el largo extraordinario (hasta 
quince cm) de su tubo cali- 
cinal. Esta planta es muy 
ponderada como vulneraria, 
su decocci6n se emplea a 
veces junto con el rodalin 
o sea las colsilla (Oenothera 
acaulis Cav.), contra 10s 
golpes y contusiones, lo 
mismo en la curaci6n de las 
heridas. 

Tapi-tapi: como aji (Oenothe- 
ra stricta Ledeb. ex Link), 
la “hierba de San Juan”, 
probablemente por su raiz 
comestible de la cual se ha- 
bria servido aquel austero 
predicador. La misma espe- 
cie se llama tambikn Llo- 
chu-lahuCn: medio para 
soltar, es considerada, con- 
forme la expresi6n mapu- 
che, como abortivo. 

Chillco: aguachento (el fruto) 
(Fuchsia magellanica Lam.) 
el chilco o la “fucsia”, ar- 
busto arborescente de gran 
dispersi6n geogdfica. Pro- 
duce vistosas flores colgan- 
tes de color colorado pur- 
pureo y bayas alargadas, 
comestibles per0 poco sub- 
tanciosas, llamadas cuchi- 
gordos en Chiloi.. Corteza, 
hojas y frutos se aprovechan 
para remedios diureticos; 
del tronco se extrae una 
tintura negra. 

(Gunnera tinctoria (MOL) 
Mirb., G. glabra Phil.) y dos 
insulares del Archipielago 
de Juan Ferngndez (Gun- 
nerapeltata Phil. y G. brac- 
teata Steud. ex J. Benn.); 
plantas notables por su 
enormes hojas, en sitios 
propicios hasta de dos me- 
tros de digmetro. Los pe- 
ciolos de un metro de lar- 
go, gruesos y jugosos, se 
despojan de la corteza arru- 

Panque o ndca (,I Gunnera fincton’a (Mol.) 
Mirbcl; b. cspccic peruana). 

gada, comiendose su pulpa 
agridulce y refrescante. Su 
nombre es nalca, palabra 
que a modo de sinkcdoque, 
designa tambiCn a la planta 
entera. Las numerosas flo- 
res se hallan reunidas en 
un voluminoso bohordo en 
forma de maza. 
El pangue contiene gomas 
y tanino, por lo tanto se le 
usa para remedios estimu- 
lantes y astringentes. Con 
su infusi6n y decocci6n se 
combaten 10s ardores de las 
fiebres, diarreas y hemorra- 
gias; de la raiz preparaban 
10s mapuches una tinta im- 
borrable de color negro. 

neas: Penal-fictin). 
Dengacho (Dinacho): ente- 

rrado. Variedad de pangue 
que vegeta en la arena hu- 
meda. Es la preferida de 10s 
chilotes. Encuentran mis  
sabroso el rizoma enterra- 
do y la parte baja de 10s 
peciolos, igualmente tapa- 
dos por la arena, que des- 
puntan del rizoma; designan 
con la palabra rahuay tan- 
to esas partes apetitosas 
como la planta misma que 
las produce. 

Ngerii-quelCn: cola de zorro 
y Quemul-mamell: palo 
mazorca, ambas palabras 
alusivas a1 bohordo floral de 
un pangue diminuto del sur 
(Gunnera magellanica 
Lam.) (VCase el mismo 
nombre entre Gramineas- 
Festdceas: “Cortadera”). 

Araliaceas: un g6nero con dos 
especies 

Traru-mamell: grbol del tra- 
ro (Pseudopanax laetevi- 
rens (Gay) Franchet), lla- 
mado “sauco del diablo” o 
“sauco cimarr6n”. Por sus 
ramas colgantes tambien 
llamado” “voqui del tra- 
ro”. Tiene follaje verde cla- 
ro o verde alegre, como lo 
expresa su tCrmino especi- 
fico latin, hojas digitadas 
lustrosas y flores menudas, 
dispuestas en panojas. Su 
infusi6n es sudorifera. Su 
otro nombre, Treumfin: 
enceguecido, alude a la 
creencia persistente entre 
10s indigenas de que el ve- 
getal sea perjudicial y ve- 
nenoso, especialmente para 
la vista. 

Queraco: alteraci6n de Quira- 
cud: mano partida. Especie 
de hojas digitadas, Meli-ta- 
pell: cuatro hojas, y hasta 
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Curaco: corriente pedrego- 
sa, deformacion que ya no 
dice relacion con el vegetal 
(Pseudopanax valdiviensis 
(Gay) Seem. ex Reiche). 
Arbusto rastrero o trepador 
si halla apoyo a su alrede- 
dor, de hojas partidas en 
cuatro foliolos, por lo de- 
mas sernejante al” “sauco 
del diablo”. Es cornfin en 
10s bosques de Valdivia y 
ChiloC. 

Umbelqeras: veintitrgs gkneros 
con 105 especies (treinta y tres 

gheros) 

Subfarnilia: Hidrocotiloideas 

Defa-cono: el ballico de la 
torcaza (Hydrocotyle poep- 
pigii DC.), la “rnalva del 
monte”; hierba rastrera con 
hojas indistintamente lobu- 
ladas de contorno redon- 
deado, flores dispuestas en 
una umbela sencilla y fru- 
tos de mericarpos lateral- 
mente cornprimidos (de alli 
el apelativo defa, vea Gra- 
rnineas-AvCneas). Las serni- 
llas les gustan rnucho a las 
torcazas (cono). En la um- 
bela, inflorescencia caracte- 
ristica de esta familia, salen 
10s pedlinculos de un mis- 
rno verticil0 del sustendcu- 
lo floral y terrninan en un 
plano cornfin. Es sencilla si 
cada pedlinculo, pedicel0 o 
rayo, rernata en una sola flor 
(corno en Csta y la siguien- 
te familia) y compuesta si 
10s rayos primarios terminan 
en una umbela secundaria 
o urnbelula (corno en Csta 
y la siguiente subfarnilia). El 
fruto de las Urnbeliferas es 
el resultado de un ovario 
formado de dos carpelos 
que se separan en la madu- 
rez en dos partes, llamados 
pericarpos; son rnonosper- 
rnos (aqueniso); en  esta 
secci6n unidos en comisura 
lisa, en las dos siguientes 
colgados de una columnita 
ahorquillada, el carp6foro 
Los frutos parciales se ha- 
llan recurridos de cinco 

costillas (por lo general), 
poblados en su dorso de 
tricornas (pelos, sedas, es- 
pinas, ganchos, etc.). 

Tangue: (seglin Baeza nom- 
bre indigena y vulgar de 
Hydrocotyle ranunculoides 
L.f.1, por sus hojas algo 
gmesas y brillantes (a se- 
rnejanza de Ranunculus 
aquatilis L.), tambi6n lla- 
mado “hierba de la plata”. 
Todas las especies chilenas 
de Hydrocotyle (unas ocho) 
se crian en terrenos panta- 
nosos y su designaci6n vul- 
gar c o r n h  es “tembladeri- 
lla”. 

Pihuichb-lahuCn: hierba 
del culebron pihuichCn 

B 

NgeruqueEn (Gunneru mugeNunicu) (E.R. 

(Hydrocotyle asiatica (L.) 
Urb.), la “centella”, con ta- 
110s tendidos, radicantes en 
10s nudos, hojas arrifiona- 
do-acorazadas, flores de 
pedice 10s muy cortos. La 
infloFescencia miis se pare- 
ce a cabezuela que a um- 
bela. Es medicinal para las 
enferrnedades cutaneas. La 
voz “centella” se aplica 
tarnbiCn a dos  plantas 
ranunculaceas (Anemone 
decapetala Ard. y Ranun- 
culus muricatus L.) 

Llareta: voz arnericana de 
procedencia discutida. La 
yareta (Laretia acaulis 
(Cav.) Gill. et Hook.) forma 

cojines muy cornpactos en 
la alta cordillera que, junto* 
con sus fuertes raices, su- 
ministran un valioso com- 
bustible, que fue usado, por 
ejernplo, para el ferrocarril 
de Arica a La Paz. Exuda 
una resina medicinal esti- 
rnulante, estomacal y vul- 
neraria. 

Huanaca: puede ser voz que- 
chua (guanaco), gCnero 
con dos especies (Huanaca 
andina (Phil.) Phil. y H. 
australis Cav.). La 6ltima del 
sur (especimen obsequiado 
por el Prof. Dr. Pfister, re- 
cogida a orillas del Lago 
Buenos Aires), es una deli- 
cada plantita herbgcea, de 
hojas radicales; la lamina 
levantada por un largo pe- 
ciolo y rnultipartida en fo- 
liolos aleznados, un poco 
superadas por las urnbelas 
sencillas. 

Cuhuell-cuhuell: con vivas 
ganas, (Azorella trifoliolata 
Clos), una de las veinticin- 
co especies chilenas que 
crecen desde 10s llanos ba- 
jos hasta la region de las 
nieves eternas. Planta ces- 
pedosa de troncos cortos y 
algo gruesos, revestidos 
abajo por las negras vainas 
secas de hojas caidas, mas 
arriba por hojas verdes, tri- 
foliadas; las hojuelas parti- 
das en tres o cinco lacinias 
mas o rnenos lineares, en- 
vuelven y superan una um- 
bela de flores a veces rno- 
noicas o estkriles, dispues- 
tas en cabezuelas algo flo- 
jas a causa del largo des- 
igual de 10s pedicelos. Es- 
tos tallos florales entrafian 
para el rnapuche un sirnbo- 
lisrno sexual; se usan en fil- 
tros para despertar en la 
persona deseada afectos 
arnorosos (VCase bajo el 
rnismo nornbre rnapuche el 
simbolo de otro sexo, entre 
Compuestas Ligulifloras; 
Hypochaerzs). 

Dechbn, Dechillo: nombres 
hibridos, indigeno-chilenos; 
el prirnero aumentativo de 
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la planta punzante decha 
(compare Compuestas An- 
temideas: Solica), el segun- 
do diminutivo de dechbn, 
transferido a varias plantas 
espinosas andinas (Muli- 
num spinosum (Cav.) Pers., 
M. proliferum Pers. u otros), 
vulgarmente dichillo y 
“palo negro”. Poseen hojas 
regularmente trifurcadas, 
cuyas divisiones se parecen 
a puntas pinchadoras de 
lanzas. La raiz del dichillo 
es medicinal, su conoci- 
miento balskmico se emplea 
contra las supuraciones 
purulentas de  higado u 
otros 6rganos internos, se- 
gQn lo establece el P. Zin. 

Sucurco: segQn Lenz esta voz 
es probablemente quechua. 
Es el nombre vulgar de una 
planta nortina (Mulinum 
crassijolium Phil.), llamada 
tambiCn “espinilla”. 

Muchu, Muchti: segQn Baeza 
tambiCn llamado Huaralao: 
muy medicinal (Asteriscium 
chilense Cham. et Schlecht.), 
el “anisillo”; planta ramosa 
con cabezuelas globosas y 
multiflores sobre largos so- 
portes desnudos. Sus hojas 
deben presentar para el ga- 
nado menor un delicioso 
bocado porque es muy di- 
ficil dar con una entera en 
lugares donde pacen ovejas 
o cabras. 

Subfamilia: Saniculoideas 

Pangui-namun: “pata  d e  
l eh” ,  traducci6n y nombre 
vulgar (Sanicula liberta 
Cham. et Schlecht.), planta 
dCbil con hojas palmadas de 
limbo redondeado, quin- 
quelobuladas, que dejan la 
impresi6n de pisadas de 
puma, el le6n chileno; um- 
bela sencilla de numerosos 
rayos iguales, puestos en 
cabezuela y frutos de meri- 
carpos globosos, sembrados 
de pelos ganchosos. 

Aiiu-decho: Chupalla sentada, 
en oposici6n a la bromelik- 
cea poe o huenu-dkho, la 

chupalla del alto o el chu- 
ponillo (Eyngium panicu- 
latum Cav. et Domb. ex 
Delar.), el “cardoncillo”; 
planta de aspect0 monoco- 
tiled6neo a causa de sus 
largas y estrechas hojas de 
nervaci6n paralela. Tiene 
tallos elevados y tiesos, ra- 
mosos, coronado cada ex- 
tremo con una cabezuela 
apretada de flores sCsiles de 
color azulenco. Por la opo- 
sici6n y forma de las hojas 
radicales, el “cardoncillo” se 
llama tambiCn chupalla 
(compare Bromelikceas: 
chupalla y huenu-decho), 
por 10s bordes espinosos de 
ellas tambien recibe el 

Traru--ell (Pseudopanax faetevirm (Gay) 
Franchrt). 

nombre de quisco (compa- 
re: Cactkceas: quisco). 

Caucha: la voz cauchu alude 
a solitario y soberbio 
(Eyngium rostratum Cav.). 
Mata alta, hojas mks anchas, 
pinatifidas o pinadas, cabe- 
zuela terminales, ksperas y 
espinudas; sus flores son 
blancas. Crece desde Talca 
hasta Cautin. Los mapuches 
mascaban sus hojas como 
antidoto contra mordedura 
de la arana venenosa. 

Ngalau-ngalau: articulada (la 
hoja) (Elyngium pseudo- 
junceum Clos), especie de- 
bil, hojas gramineas y ca- 

bezuelas solitarias en cada 
ramito. Crece entre 10s to- 
torales del sur, por ejemplo 
a orillas del lago Ranco. 
(Para Ngalau-ngalau com- 
pare tambiCn Junckceas). 

Subfamilia: Apioideas: 

Nuquin: (Osmorbiza bertem’i 
DC.), planta de raiz olerosa 
(como ya lo expresa el tkr- 
mino genCrico), hojas muy 
divididas y descompuestas; 
biternadopinadas y 10s blti- 
mos segmentos pinatifidos; 
flores blancas en umbelas 
compuestas, sin brkcteas 
involtorias debajo de la 
umbela primaria (sin inv6- 
lucro), ni de las umbelas 
secundarias (umbklula sin 
involucelo). Se cria en todo 
el pais. 

Memi: (Apium australeThouars, 
A. chilense Hook.), apios se- 
mejantes al cultivado en las 
huertas (ApiumgraueolensL.), 
aunque de hojas mks angostas 
y mks profundamente seg- 
mentadas. Crece desde Valpa- 
raiso hasta las islas Chonos. 

Panul: (Apiumpanul (Bert. ex 
DC.) Reiche), planta dife- 
rente de las especies del ar- 
ticulo anterior por las divi- 
siones linear-agudas de sus 
hojas. Las tisanas de raiz y 
hojas depuran la sangre y 
despejan la cabeza, bajan- 
do la presi6n de la sangre. 

Pinaca: nombre que dan 10s 
mapuches a la planta que 
en Chile llamamos “cicuta” 
(Conium maculatum L.), 
vegetal que sigue a1 hom- 
bre dondequiera llegue y 
que todo invade. Es vene- 
nosa: dosificada cientifica- 
mente en pocos miligramos 
puede aliviar la tos convul- 
siva, asma, bronquitis y 
neuralgias, calmar en casos 
de tisis y enfermedades 
cancerosas, etc., tomada en 
cantidad descompone la 
sangre y acarrea la muerte. 
A propia cuenta nunca es 
aconsejable el us0 de esta 
planta. La verdadera cicuta 
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(Cicuta virosa L.) no se ha- 
Ila en el pais. 

Cornaceas: un genero con 
cuatro especies 

Lelinquh (LilinquCn, Pilin- 
quh): mirar con atenci6n 
( Griselinia ruscifolia (Clos) 
Taub. y, G. racemosa (Phil.) 
Taub.), vulgarmente cono- 
cida bajo LilinquCn y en 
algunas regiones bajo la va- 
riante pilinquh. Son ar- 
bustos dkbiles que buscan 
apoyo en 10s troncos de 10s 
vegetales vecinos; otra es- 
pecie (Griselinia scandens 
(R. et Pav.) Taub.), descan- 
sa enteramente sobre plan- 
tas ajenas. Poseen ramas de 
corteza cenicienta, hojas 
brillantes, puntiagudas y 
flores y frutos pequefios, 
dispuestos en panoja o ra- 
cimo. Crecen en  la zona 
maritima desde Concepci6n 
a1 sur. Un segundo nom- 
bre, Lamu-lahuCn: reme- 
dio de 10s amantes, encon- 
trara su explicaci6n en el 
parrafo siguiente. 
De la observaci6n empirica 
de 10s citados arbustos, 
abstraian 10s mapuches el 
complejo de ideas concep- 
tuadas en la palabra Leliu 
quen. Su significado literal 
es: tener y mirarse mutua- 
mente frente a frente; su 
fondo botanico: dos arbus- 
tos o irboles (de 10s arriba 
mencionados o cualquier 
otros) tan de cerca arraiga- 
dos uno a1 otro que sus ra- 
mas se confunden y entre- 
lazan; su contenido 16gico: 
la eterna inquietud y nos- 
talgia en que el instinto de 
conservaci6n racial mantie- 
ne reciprocamente 10s dos 
sexos humanos. Bajo el im- 
pulso de este instinto, la jo- 
ven ndbil araucana, identi- 
ficandose con C1 uno de ta- 
les vegetales estrechados, 
saca parte del otro o de 
ambos, las desmenuza y con 
su sagacidad innata intro- 
duce esas particulas en la 
harina tostada o la comida 

del joven secretamente 
amado. Su intima comuni- 
caci6n con la vida de la na- 
turaleza excluye toda duda 
respecto del resultado favo- 
rable de su remedio, y le 
asegura que realizara entre 
10s dos la imagen de 10s 
arbustos leliuquen. 

2.2.2.2. Metaclamideas 

Flores con caliz y corola, estas 
gamopktalas cuentan en Chile 
con cincuenta y cinco Familias 

Ericaceas: dos ggneros con 
unas veinte especies (2,111 

Chaura: (y su metatesis char- 

Pinaca “cicuta”. (Conium maculatum L.) 
(E.B.). 

va), nombre comfin de am- 
bos gCneros (Pernettya 
Gaud. y Gaultheria L.), mas 
en particular de las espe- 
cies que producen frutos 
comestibles, usados anti- 
guamente para la Fabrica- 
ci6n de una chicha ocasio- 
nal (para la celebraci6n de 
cham-cahuin: fiesta de la 
chaura o junta del ayllare- 
hue denominado chaura). 
Son varias (Pernettya myrti- 
lloides Zucc. ex Steud.,P. 
mucronata (L.f.1 Gaud. ex 
Spreng. var. mucronata y 
var. angustifolia (Lindl.) 
Reiche y otras). 
Un sentido muy peculiar tie- 

ne el vocablo chaura en 
boca de la madre araucana. 
Cuando ella intima a uno 
de sus chiquillos le ordena: 
rulpaCn c h a m  pasame la 
chaura, Cl ya sabe que re- 
cibir5 un azote bien mereci- 
do con esas ramas de hojas 
pinchadoras (como P. mu- 
cmnata o Gaultheria phylli- 
reifolia (Pers.) Sleumer). 
El aficionado de la botani- 
ca s610 consigue distinguir 
10s dos gkneros cuando ya 
presentan frutos formados: 
en la Pernettya una baya, 
product0 del ovario madu- 
ro, en Gaultheria una cap- 
sula seca, revestida del c%- 
liz gamoskpalo que se ha 
vuelto carnoso. 
Una hermosa colecci6n de 
chauras encuentra el turis- 
ta a1 pie y sobre las laderas 
de 10s volcanes Osorno y 
Antillanca. 

Chige: nombre aplicado mas 
a 10s frutos comestibles de 
las chauras, per0 tambiCn 
a las especies de Pernettya 
que 10s producen. Lo mis- 
mo se llaman “murtas” y 
“murtillas” a estas bayas 
(Compare Mirtaceas : Uiiu). 

Cud-cud: que silba, Hued- 
hued muy malo, es decir 
molesto y hasta venenoso 
(Pernettya insana (Mol.) 
Gunckel), especie de hojas 
grandes, duras y punzantes; 
lleva sus flores dispuestas 
en racimos de raquis y pe- 
dicelos rojizo-tormentosos. 
No  se aprovechan sus fru- 
tos. (Para Hued-hued com- 
pare tambien Leguminosas- 
Papilionadas: Astragalus). 

Primulaceas: seis ggneros con 
diez especies (G, 111 

Meli-lucu (Melilud): cuatro 
nudos (Lysimachia sertulata 
Baud. y L. umbellata Phil.), 
plantitas primaverales del 
sur con bonitas flores blan- 
cas, puestas e n  umbelas 
terminales (L.umbelZata.), o 
axilares ( L .  sertulata). 
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Ngiimahue: que hace llorar, 
nombre motivado en  10s 
frutos colgantes en largos 
pedbnculos; tienen forma 
de liigrimas (Anagallis al- 
ternifolia Cav., A. arvensis 
L.), hierba con lindas florci- 
tas azules, la dltima con una 
variedad rosada. Procuran 
alivio en  las enfermedades 
del higado y 10s rifiones. 

Plumbaginaceas: tres gkneros 
con cuatro especies 

Huaicuru: voz indigena arau- 
cana (Limonium guaicuru 
(Mol.) O.K.), planta de ho- 
jas roseta radical, angosta- 
das en un largo peciolo, 
mhs estrecha que en  10s 
“manuelitos” cultivados en 
10s jardines. Las flores pajo- 
sas esthn reunidas en una 
cabezuela redonda: algo 
comdn en Quintero. 

Sapotaceas: un gknero 
monot@ico 

Lticuma: voz aimara (Pouteria 
splendens (A. DC.1 O.K.), 
vulgarmente “palo colora- 
do”. Sin embargo, lo que 
se entiende por la palabra 
lticuma no es la especie 
esponthnea chilena, sino el 
hrbol frutal, cultivado en el 
centro (Pouterla lucuma (R. 
et P.) 0. Kze.), el lticumo, 
y su perfumada fruta, la lti- 
cuma. La savia lechosa de 
un hrbol mexicano de esta 
familia, el zapote o “nispe- 
ro” (Manilkara zapota (L.) 
Von Rosen) se halla cocido 
y condensado en el “chi- 
cle’’, la conocida goma de 
mascar. TambiCn pertenece 
a este orden (de Ebenales) 
el frutal japonCs “kaki” 
(Diospyrus kaki L.), hrbol 
q u e  e n  pleno invierno 
ablanda sus sabrosas frutas. 

Budlejaceas: un g6nero con 
dos especies 

Matico: nombre propio de una 
piperhcea peruana, por  

identica aplicaci6n tera- 
pCutica transferido a un 
arbusto chileno, en mapu- 
che llamado Pafiil y Pal- 
guin (Buddleja globosa 
Hope). La infusi6n de sus 
hojas, arrugadas por enci- 
ma y blanco-tormentosas 
por debajo, y las bolas de 
sus aromiiticas flores son 
muy apreciadas en la cura- 
ci6n de heridas y dlceras; 
traen tambiCn alivio en  10s 
catarros intestinales; las 
hojas, ademhs contienen un 
colorante cafe, incluso sir- 
ve como sucediineo del ta- 
baco a 10s adictos de la 
pipa. 

Lilcuma, cultlvdda en Chile (Pouteria lucuma 
R. et P.). 

Desfontainiaceas: un gknero 
con una especie 

Taique: por sus relucientes ho- 
jas espinudas y el color de 
las ramas llamado Michai 
blanco, por sus rojas flores 
tubuliformes, Trau-trau: 
bien unido, finalmente, por 
su savia amarga y picante 
en ChiloC lo llaman Chapi- 
co: agua de aji (mfontainia 
spinosa R. et P.). General- 
mente el taique tiene fama 
de ser venenoso; se le extrae 
una tintura amarilla. Crece 
desde Concepci6n hasta 
Magallanes, especialmente 
en 10s alerzales. 

Gentianaceas: dos ggneros con 
quince especies (4,l3) 

Cachan-lahuen (cachanla- 
gua): remedio contra 10s 
dolores del costado (Cen- 
taurium cachanlahuen 
(Mol.) B. L. Rob.), una de 
las hierbas medicinales mhs 
afamadas del pais. La infu- 
si6n de esta preciosa plan- 
tita es aperitiva, estomacal, 
tbnica, depurativa y sudori- 
fica; por 10s mapuches ante 
todo usada contra las fie- 
bres pectorales y la pleure- 
sia. Crece desde Atacama 
hasta Valdivia. 

Lichun-lahuen: hierba de 
matorral (Cicendia quadra- 
gularis (Lam.) Griseb.), pe- 
quefia planta filiforme, 
como la anterior usada 
contra las fiebres. 

Apocinaceas: dos g&neros con 
sendas especies (3,3) 

QuiImZ cordbn, guia (Elytropus 
chilensis (A. DC.) Muell.- 
Arg.), el quilmiii, vulgar- 
mente tambikn llamado “po- 
roto de campo”, a causa de 10s 
largos foliculos de su fruto y 
por el agradable perfume de 
sus flores blancas, “azahar de 
Chiloi.”. Crece en forma de 
voqui. Se le aplica contra el 
reumatismo y como purgan- 
te, aunque con cuidado por- 
que su savia lactescente pare- 
ce contener principios t6xi- 
cos. La raiz pulverizada sirve 
de estornutatorio. 

Asclepiadaceas: seis gkneros 
con diecis& especies (618) 

Pahueldtin: contra apostemas 
(Cynanchum pachyphy- 
l lum (Dcne.)  Schum.), 
planta voluble (voqui) de 
la regi6n austral. Su fruto 
consiste en largos foliculos 
germinados, las semillas 
llevan mechones de pelos, 
de colores metiilicos. El 
zumo lechoso se aprove- 
cha en la curaci6n de abs- 
cesos e hinchazones. 
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Voquicillo: diminutivo espafiol 
de la voz mapuche voqui o 
foki: enredadera. Segdn C. 
Gay es nombre vulgar de 
varias especies esclepiadg- 
ceas (Diplolepis menziesii 
Schult., Tweedia hookeri 
(Dcne.) Malme, Asthepanus 
geminzjlorus Dcne.), todas 
estas son plantas trepadoras 
del centro del pais. La nom- 
brada en tiltimo lugar se 
usaba para curar las enfer- 
medades de 10s ojos, bajo 
el nombre propio lichi- 
lahuen: remedio lechoso 
(Compare la misma voz en 
la familia siguiente). 

Cuscutaceas: un ge‘nero con 
diez especies 

Riiume, Rime-fiiume: bien 
agarrada, nombre vulgar de 
varias especies (Cuscuta 
chilensis Ker-Gawl., C. mi- 
crantha Choisy, C. racemo- 
sa Mart. y otras) “cabello de 
angel”, tambiCn llamadas 
“cabello del diablo”. Sus se- 
millas nacen del suelo y 
emiten un tallito filiforme; 
&e, en contact0 con un ve- 
getal conveniente, introdu- 
ce en C1 sus raices chupa- 
doras o haustorios, alimen- 
tindose en adelante como 
verdadera planta parPsita 
s610 a expensas de su me- 
sonero; el hilo de comuni- 
caci6n con la tierra se seca 
y desaparece. Los tallos se 
cubren, de trecho en trecho, 
con glomCrulos de flores sC- 
siles, bien fragantes en al- 
gunas especies (p. ej. Cus- 
cuta odorata R. et p.). Care- 
cen de hojas y clorofilo pro- 
pio. Una especie de estas 
malezas perjudiciales (C. 
corymbosa R. et P.) se apro- 
vecha en forma de cataplas- 
ma para mitigar el ardor de 
bubones y tumores. 

Convolvulaceas: seis ggneros 
con veinte especies (6 13) 

Pocha: palabra de proceden- 
cia discutida (Dichondra 

sericea Sw.), dCbil plantita 
de 10s cerros secos del cen- 
tro y sur del pais, rastrera, 
de hojas anifionadas y pe- 
quefias flores amarillentas. 

Lichi-lahuCn: hierba lechosa 
(Convolvulus aruensis L.), o 
“correhuela” o “suspiro 
blanco”. Es planta cosmo- 
polita y su nombre mapu- 
che se refiere a1 latex de 
sus vasos. (Compare tam- 
biCn AsclepiadPceas: Vo- 

Nuume-lahuCn: hierba asida 
(Calystegia sepium (L.) R. 
Br.), el “suspiro del cam- 
po”, enredadera herbPcea 
con grandes flores enfundi- 
buliformes, algo parecidas a1 

quicillo). 

Paiiil o Palguin, ‘“matico” (a. Buddleja globo- 
sa Hope; b. especie peruana). 

“suspiro” en sentido estric- 
to (Ipomoea purpurea Lam.) 
Crece lozanamente alrede- 
dor de PurCn. 

Camote: voz mexicana (Ipo- 
moea batatas (L.) Poir.), 
planta de valiosisimos tu- 
bCrculos dulces, cultivada 
en distintas variedades en 
el centro y norte del pais, 
por ejemplo en la quebra- 
da del rio Chaca de Arica. 

Hidrofilaceas: dos ge‘neros con 
ocho especies 

Cuncuna: probablemente de 
cunco-una racimo de pica 

(Phacelia circinata Jacq. $), 
llamada “tC de burro”; plan- 
ta con hojas compuestas de 
tres o cinco segmentos lan- 
ceolados e inflorescencias 
arrolladas en cayada, a se- 
mejanza de las frondas 
nuevas de 10s helechos, 
hispidas por Psperos pelos 
entremezclados. Crece en 
todo el pais. 

Boraginaceas: doce gkneros 
con noventa especies (14,113) 

Trupa: nombre transferido de 
las lobelias (vCase Campa- 
nulPceas) a causa de algtin 
parecido en las hojas y la 
coloraci6n de las flores 
(Cynoglossum pictum Alt., 
C. decurrens R. et P.). Cre- 
ce en 10s cerros del centro 
y sur. Las numerosas espe- 
cies de Eritrichum no pres- 
tan utilidad a1 mapuche y 
10s heliotropos son casi to- 
dos del norte. 

Verbenaceas: seis ge‘neros con 
cincuenta especies ( l Z ,  89) 

Cudii-pCnguel: verruga negra 
(Verbena coymbosa R. et 
Pav.), la “verbena de cam- 
po”, planta de tallos cua- 
drangulares, tiesos y Pspe- 
ros, flores azul-rojizas, dis- 
puestas en espigas apreta- 
das cuyo conjunto forma un 
compuesto corimbo termi- 
nal. Crece en  lugares hti- 
medos de sur. 

Sandia-lahuen: yerba de la 
sandia (Verbena erinoides 
Lamk.), vulgarmente “hierba 
del incendio”, de ramos ten- 
dido-levantados, hojas pina- 
tifidas y corimbos de flores 
rosadas. Planta muy reco- 
mendada por 10s curande- 
ros como remedio diuretico, 
emenagogo y balsPmico para 
las vias urinarias. 

Puna-mamell: arbusto de las 
alturas (Lippia juncea 
Schauer), el “retamo”, plan- 
ta cordillerana, sufrutescen- 
te, muy ramosa en su base, 
mPs arriba con tallos dere- 

102 



chos e indivisos; inflores- 
cencia terminal en cabezue- 
la que se alarga a medida 
que las flores se despliegan. 
Un congenere nortino se 
conoce bajo el nombre 
quechua rica-rica (Acan- 
tholippia punensis Botta). 

Lampaya: voz aimara (Lam- 
paya medicinalis Phil.), ar- 
busto bajo de gruesas hojas 
ovales, preconizado como 
antirreumiitico, sudorific0 e 
indicado contra 10s resfria- 
dos. Crece en la cordillera 
de Tarapacii. 

Huafln, Liq-huayfin: “espino 
blanco”, traducci6n y nom- 
bre vulgar (Rhaphithamnus 
spinosus (A.L. Juss. Mold.), 
ademhs llamado “arrayhn 
macho” y “arrayiin de espi- 
no”; hermoso arbusto alto 
de brillantes hojas mirtifor- 
mes y armado con acera- 
das espinas delgadas, lo que 
no impide que 10s animales 
herbivoros lo coman de 
preferencia. Sus abundantes 
frutos, drupas de color azul, 
son muy codiciadas por las 
torcazas. Crece desde el 
centro hasta el Estrecho de 
Magallanes. Repu: corte (de 
cualquier tronco), designa 
en metiifora a1 mismo ar- 
busto, evocando la costum- 
bre araucana de antar’io de 
procurarse el fuego me- 
diante palitos tornados del 
citado “arrayiin macho”. 
Para este fin se encajaba un 
trozo de una fibrosa made- 
ra (llamado huenchu-repu: 
palito macho) en otro cor- 
te, perforado y echado al 
suelo (el domo-repu: pali- 
to hembra). En seguida el 
operador, hincado sobre el 
palito hembra, daba riipida 
rotaci6n entre las palmas de 
sus manos a1 palito macho 
y por la fricci6n de ambos 
pronto salian las chispas; 
&as se interceptaban con 
materiales convenientes. 
El mismo resultado conse- 
guian con la solankea pal- 
qui, la compuesta-mutisea 
“parrilla blanca” (caidel) y 
la graminea quila. 

Labiadas: diez g&eros con 
treinta y cinco especies 

(14,381 

Ctishill: (Stachys chonotica 
Hook.f.1, una de las 18 es- 
pecies chilenas del genero, 
como casi todas de tallo 
prismiitico, hojas almenado- 
aserradas y flores bilabiadas, 
en forma de seudoverticilos 
colocadas en las axilas de 
las bracteiformes hojas su- 
periores. Contiene esencias 
saludables para las afeccio- 
nes pectorales. Crece en el 
sur. 

Alhue-c6squel: flor del alma 
(Stachys albicaulis Lindl.), 
llamada “hierba de la Vir- 

Taique o Trau-trau, “michay blanco” (Des- 
fontainia spinosa R. et P.). 

gen Maria”, planta del cen- 
tro del pais, enteramente 
cubierta de un sedoso ve- 
110 blanquizco; su flor vio- 
k e a  tiene el ciiliz espinu- 
loso y 10s labios muy 
abiertos. Produce alivio en 
el asma y 10s catarros del 
pecho. Dice el Padre Gu- 
sinde que se llama tambien 
Huada-lahutn: hierba del 
zapallo. 

Alhue-lahuen: remedio para 
la vida, en la regi6n andi- 
na llamado tambien Ling- 
lling (Sphacele campanu- 
lata Benth.), planta del sur 
junto con su congenere del 

centro (Sphacele salviae 
(Lindl) Briq.), denominada 
salvia en  Chile. Arbusto 
con hojas arrugadas, par- 
do-morenas por arriba y 
blanquizco-tormentosas por 
debajo; flores azulencas. 
Como su tip0 ideol6gico 
(Salvia officinalis L.) muy 
estimada en la medicina, 
especialmente por sus vir- 
tudes estimulantes y esto- 
macales. 

Tronquillo-lahutn: expre- 
si6n inventada para la 
planta iidvena “toronjil” 
(Melissa officinalis L.), de 
tanta aplicaci6n entre la 
gente campesina, ante todo 
como remedio antiespas- 
m6dico. 

Melahutn, Me-hue, Me-hue- 
uin, rudas palabras mapu- 
ches alusivas a sentido de 
catiirtico o evacuativo (Sa- 
tureja multtjlora (R. et p.) 
Briq. y especies afines), 
planta combn en la Arauca- 
nia; sube entre 10s arbus- 
tos, lleva ramitas de flores 
axilares lacre-purpbreas por 
todo el largo del tallo. El 
melahutn es un aventaja- 
do sustituto de la pildora 
Ross. 

Illfafen, iilfau, Miillco: (Men- 
tha paperita L., M. citrata 
Ehrb.), llamadas “mentas”, la 
primera tambikn “hierba 
buena”, la segunda “hierba 
mota”, usadas por las ma- 
chis para restregar a sus 
enfermos. En 10s campos se 
aprovechan sus aceites y 
esencias voliitiles como es- 
timulantes y antiespasm6di- 
cos. Su extracto, el mentol, 
entra en la composici6n de 
muchos especificos y aro- 
matiza infinidad de medica- 
mentos. 

C6leu: como nombre d e  
“menta”, parece ser altera- 
ci6n de pole0 (Menthapu- 
legium L.). Es un vegetal 
velloso, asilvestrado en el 
pais; la infusi6n de sus ho- 
jas es digestiva y tbnica, 
adem& sirve para purificar 
el aliento. 
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Solanaceas: diecisiete gkneros 
con ciento cuarenta especies 

(25,145) 

Calpichi: segCin el Dr. Lenz 
seria palabra quechua (Ly- 
cium minutifolium Remy., 
L. crassispina Phil.), arbus- 
to del Norte Grande, cuyas 
ramas secundarias rematan 
en fuertes espinas. 

LatuC: mortifero, otra palabra 
mapuche a que se ha dado 
cabida en la nomenclatura 
cientifica de la bot5nica 
universal como termino ge- 
nkrico; tiene una sola espe- 
cie y esta es exclusivamen- 
te chilena (Latua pubiflora 
(Griseb.) Phil.). El “palo 
mato” o “palo de brujos”, 
tambiCn vegetal diab6lico; 
una de las plantas mfis t6xi- 
cas del pais. Su infusi6n 
trastorna la mente y que- 
branta su resistencia contra 
intenciones torcidas y hasta 
causa la muerte. Crece este 
siniestro arbusto en la Cor- 
dillera Pelada de Osorno, 
especialmente en su parte 
sur, llamada Pucatrihue. 

Capuli: voz probablemente 
peruana como la planta 
misma (Physalis pruinosa 
L.), lleva sus semillas den- 
tro de un cfiliz cerrado y 
muy hinchado; en el centro 
de Chile aparece dispersa- 
mente como maleza. Dice 
C. Gay que en su tiempo 
las mujeres de Chile prepa- 
raban del fruto de este ve- 
getal una pomada, llamada 
mixtura, para su cabellera. 

Trapi: palabra mapuche que 
acostumbramos a traducir 
por la voz haitiana aji 
(Capsicum annuum L. con 
otras especies y variedades). 
En America Central es de- 
nominado Chile, en otras 
partes, pimiento. Su fruto y 
semillas son fuertemente 
picantes o bien dulces; una 
variedad de bayas verdes se 

(Compare Compuestas He- 
lknicas.) 

Pofiu: nombre genuino del 
vegetal en cuestibn, acci- 
dentalmente tambien Filu- 
cachu: mata de la culebra 
(le sirve de escondite); por 
sus insustituibles tubCrculos, 
una de las plantas m%s pro- 
videnciales para la humani- 
dad (Solanum tuberosum 
L.). En el lenguaje del pais, 
el nombre indigena chile- 
no, o sea pofiu, se halla 
eclipsado casi en absoluto 
por la designaci6n indigena 
peruana de la especie, que 
es papa; 10s conquistadores 
espafioles conocieron la 
planta primeramente en el 

(a. Solanum scabrum. b. Solanum incanum) 
(R. et P.). 

Perti y de alli nos trajeron y 
generalizaron este nombre. 
Durante el secular e inten- 
so cultivo de la papa se han 
seleccionado infinidad de 
variedades, razas y formas, 
todas con sus designacio- 
nes especificas. Don Fran- 
cisco Cavada enumera unos 
cincuenta nombres en su 
Diccionario Manual Islefio 
(de Chilok) y el Dr. Lenz 
trae otra larga lista en el 
Diccionario Etimol6gico. 
Como se trata de tubercu- 

la industria es prficticamen- 
te ilimitada; 10s campesinos 
le reconocen efectos refres- 
cantes, la medicina hace us0 
del agente principal, la so- 
lanina y del alcohol amili- 
co, extraido de su almid6n. 
Como rareza indigena ano- 
tamos su costumbre de ver- 
ter unos canastos de tu- 
bkrculos en  agua estanca- 
da, dejarlos descomponerse 
alli (funa pofiu: papas po- 
dridas), para sacarlas des- 
pues, cocerlos y comerse- 
10s con mucha glotoneria. 

Malla, Alhue-pofiu: “papa ci- 
marr6n” (Solanum maglia 
Schlecht.), la “papa silves- 
tre” o “papa de la zorra”; 
de mata bien parecida a la 
especie cultivada, probable- 
mente se trate de su forma 
primitiva. Produce tubercu- 
10s pequefios y amargos. 

Tomate: voz nahuatl (mejica- 
na), designa en Chile tanto 
la planta (tomatera) como 
el fruto (Lycopemicon lyco- 
pemicum ( L.) Farw.), culti- 
vado en  gran escala en el 
pais, especialmente en 10s 
extensos tomatales de Li- 
mache. Sus frutos vitamina- 
dos se consumen frescos en 
ensaladas o convertidos en  
salsas o conservas; son ob- 
jet0 de un activo comercio. 

Llague: nombre mapuche y 
vulgar de varias especies 
afines (Solanum nigrum L., 
S. rubrum Dun., S. ameri- 
canum Mill. var. ameri- 
canum), la “hierba mora”, 
plantas herbficeas ramifica- 
das, de flores blancas y co- 
rimbos de frutos negros. Su 
designaci6n vulgar se debe 
-segtin nos cuenta FeuillC 
en su libro Historia de las 
Plantas Medicinales en Chi- 
le- a que 10s indios o mo- 
ros instruyeron a la gente 
chilena sobre las propieda- 
des teraphticas de esos 
vegetales. 

llama Hualpe. El trapi vino 
a reemplazar a1 condimen- 
to m5s antiguo de la raza 
araucana, el quinchihue. 

10s de la misma especie, nos 
limitamos a indicarlas. 
El aprovechamiento de la 
papa en la alimentaci6n y 

Natri, Natreng: diversos ar- 
bustos de hojas y c%scaras 
muy amargas (Solanum ga- 
yanum (Remy) Reiche , S. 
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tomatillo Remy, y S. cris- 
pum R. et p.), 10s natri, co- 
nocidos por su acci6n fe- 
brifuga. El Gltimo, junto con 
una especie de La Serena 
(S.  cavanillesii Dun.), se 
llama ademas, “hierba del 
chavalongo”: calentura de 
la cabeza, dolencia contra 
la cual se lo aplica. 

Refu, Huerque: (Solanum 
valdiviense Dun.), el “palo 
negro”, arbusto alto y del- 
gad0 que sale con gran 
abundancia en 10s suelos 
nuevos del sur despues de 
10s primeros barbechos; por 
la semejanza de las hojas 
tambiCn llamado Llaquieci- 
llo (viase arriba Llague) y 
Huelvilcillo (vCase abajo 
Hut%). 

Huanta, de huente: altura 
(Trechonaetes laciniata 
Miers), planta cordillerana 
de hojas pinatifido-lacinia- 
das en roseta y flores viola- 
ceas, solitarias. 

Chamico: voz quechua (Da- 
tura stramonium L.), el 
“estramonio”; maleza inva- 
sora de 10s cultivos, con 
grandes flores en forma de 
embudo, blanco-violaceas. 
En Chile se lo llama tam- 
biCn Miaya, en atenci6n a 
sus capsulas espinosas y 
papa espinosa; por su rapi- 
do crecimiento y el contor- 
no de sus hojas tambiCn re- 
cibe el nombre de “higuera 
loca”. Contiene un activo 
veneno, tambiCn utilizado 
en  mdltiples aplicaciones 
medicinales; las hojas pul- 
verizadas o arregladas en 
cigarrillos se fuman o que- 
man contra el asma. 

Parqui (Palqui): (Cestrum 
parqui L‘HCrit), arbusto co- 
mGn y conocido entre 10s 
rios Aconcagua y Biobio. A 
pesar de ser venenoso y es- 
parcir un olor fCtido, se 
emplea su cocimiento como 
sudorifico. Hojas y zumo se 
utilizan en  el campo contra 
las ronchas producidas por 
el “arbusto diab6lico”, el li- 
tre, y contra las picazones 

de las ortigas (Urtica y Loa- 
sa), conforme a1 dicho chi- 
leno: “donde el diablo sem- 
br6 una ortiga, Dios plant6 
un palqui”. El palo sirve 
para producir fuego. (VCa- 
se Verbeniceas: Repu). 

Pichi (Piche, Picheng): ar- 
bustito de aspeeto cupresi- 
neo (Fabiana imbricata R. 
et P.), de hojas muy peque- 
Aas y tupidas y flores tubu- 
liformes de color tenue- 
mente violaceo. La resina de 
sus tallos, disuelta por de- 
coccibn, se ingiere contra 
las afecciones de la vejiga y 
las vias urinarias; tambiCn 
sirve para combatir 10s pir- 
huines del ganado lanar. Es 

Natri o natreng, “hirrba del trabalongo” (a. 
Solanum crispurn R. et P.; b. especie perua- 
na). 

vegetal de vasta distribuci6n 
geografica en el pais, en el 
Norte Grande recibe el 
nombre de tola. 

Tola: voz quechua, se refiere 
segdn el Dr. Reiche (Geo- 
grafia Botanica) a1 hgbito, 
mas que a caracteres siste- 
mgticos, de un grupo de 
arbustos xer6fitos del extre- 
mo norte. Comprende cier- 
to nGmero de Compuestas 
Astereas, Seneci6neas y Mu- 
tisieas (vCalas en su lugar 
bajo Tola), ademas las So- 
lanaceas Pichi (ver articulo 
anterior) y otra especie de 
aquel gCnero (Fabiana eri- 

coides Dun.); son vegetales 
esparrancados de pequeiias 
hojas resinosas y un siste- 
ma de enormes raices. 

Tolilla: diminutivo de la voz 
anterior, designa dos miis de 
esas tolas (Fabiana bam’o- 
sii Phil. y F. denudata 
Miers), caracterizadas en el 
parrafo que precede. 

Huevil, Ifelch, Echueldn: 
estornudar ( Vestia foetida 
(R. et P.) Hoffmanns.), 
planta de olor fCtido y sa- 
bor muy amargo; crece de 
Cautin a Osorno. Su infu- 
si6n surte efectos tbnicos, 
estomacales y vermifugos, 
recomendada tambiCn con- 
tra la disenteria y la fiebre 
tifoidea, o sea el chavalon- 
go. 

Belen-belen, de huelen-hue- 
len: muy siniestro, tal vez 
porque el ganado lo des- 
precia, (Nicotiana glauca 
Graham) arbusto advena de 
bonito aspecto, en atencidrl 
a sus hojas y su habit0 tam- 
biCn nombrado “palqui ex- 
tranjero”. Crece desde Val- 
paraiso hacia el norte. 

Tabaco: vocablo indigena 
americano, cuyo concept0 
primitivo es aspirar el hum0 
de ciertas hojas secas, apre- 
tujadas y encendidas den- 
tro de unos dep6sitos pe- 
queiios, llamados cachim- 
bas; por extensi6n se apli- 
ca hoy dia exclusivamente 
a1 material que se fuma. Su 
nombre mapuche es Pe- 
trem: lo que se fuma; al 
mismo tiempo designa a1 
acto ritual con que 10s anti- 
guos caciques empezaban 
sus reuniones y con el cual 
la machi todavia inicia el 
machittin, o sea, la cura- 
ci6n de su paciente (Petre- 
mtufi fi cutran: envuelve 
en hum0 de tabaco a su 
enfermo). 
En sentido both ico ,  pe- 
trem o tabaco comprende 
varias especies usadas por 
10s mapuches (Nicotiana 
acuminata (Graham) Hook. 
var. multiflora (Phil.) Rei- 
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che, N. acuminata (Gra- 
ham) Hook. var. acumina- 
ta, N. m t i ca  L.). En el cen- 
tro del pais, el genero se 
encuentra representado por 
unas veinte especies espon- 
tineas; crecen desde la pla- 
ya hasta las altas cumbres 
andinas. 

Escro f i l a  riaceas: diecisiete 
gQneros con ciento cuarenta y 

cinco especies (28,165) 

Paiiu: del castellano pafio 
(Verbascum thapsus L,), la 
“flor del paiio”; posee gran- 
des hojas afelpadas por tu- 
pidos pelos estrellados que 
les dan el aspect0 de paiii- 
tos aterciopelados; es plan- 
ta idvena. El aucilago de 
las flores se aprovecha para 
remedios emolientes contra 
la tos y 10s catarros pecto- 
rales. 

Topa-topa, de thopa o tro- 
pa: mancha (Calceolaria 
biflora Lam., C. nudicaulis 
Benth. y otras de las seten- 
ta formas chilenas del g6- 
nero), ademis llamadas “ar- 
guenitas” y “capachitas”, 
nombres basados en sus 
corolas bilabiales, mis o 
menos personadas y en- 
mascaradas. Los labios, en 
especial el inferior, e s t h  
doblados e inflados a se- 
mejanza de bolsas o pantu- 
flas (por eso calceolaria); su 
interior se halla marcado 
por estrias, rayas o puntos 
rojos, manchas que justifi- 
can la designaci6n mapu- 
che topa-topa. 

Traupi-traupi: topindose (las 
bolsitas), Trupi-tol: frente 
(de 10s labios) unida (love- 
llana punctata R. et P., J. 
violacea (Cav.) G. Don, 
Calceolaria . tenella Poe p p . 
y otras), subarbustos cuyos 
labios florales se enfrentan 
y se tocan. 

Palpi, Palpud: (Calceolaria 
thyrsiflora Graham), la 
“hierba dulce”; arbustito ra- 
moso con hojas lineares, 
arrugadas y de gusto dulce. 

El labio inferior de la flor 
est% arqueado hacia arriba, 
acercindose a1 superior. Su 
infusi6n se emplea para 
gargarismos y contra las 
irritaciones y Cilceras de la 
lengua. 

Relfun (Relbtin): nombre 
transferido de la rutiacea 
remn (Calceolaria arach- 
noidea Graham), cubierta 
de un vello blancolanudo y 
adornada con un corimbo 
de flores purpOreo-rojizas; 
crece en las cordilleras. Del 
cocimiento de su raiz, junto 
con la del relftin, se prepa- 
ra una tintura colorada. 

Llaptie: saludable para el es- 
t6mago (Mimulus luteus L. y 

Pichi picheng (a. especie pewana; b. Fabia- 
na rmhncata K. et P.). 

afines), la “placa”, tambien 
llamada “berro amarillo”; sus 
hojas se consumen en en- 
saladas, a1 igual de 10s ver- 
daderos berros. (Compare 
Cruciferas: Nasturtium y 
Cardamine). 

Huellhue, Carii-lahuen: re- 
medio verde (Gratiola p a -  
viana L.), hierba c o m h  en 
terrenos acuosos. Es consi- 
derado muy medicinal y efi- 
caz purgante, tambien dota- 
do de virtudes migicas con- 
tra el susto. Una especie o 
variedad de la anterior, a1 
parecer no determinada, he- 
mos encontrado reciente- 

mente en el crater RayhuCn, 
cerca del Antillanca; mis 
d6bil que aquella, con pe- 
quefias hojas ovaladas y flo- 
res blancas, solitarias en las 
axilas de las hojas. 
Podria ser la Fonkia uligi- 
nosa Phil., incorporada por 
C. Reiche en el genero 
Gratiola y asignada a la 
orilla argentina del cercano 
lago Nahuelhuapi. 

Chollol-peshquin: flor hueca, 
nombre con que 10s mapu- 
ches designan la “dedalera” 
o “digital” (Digitalis p u q u -  
rea L.), planta europea, 
asilvestrada y de alarmante 
propagaci6n en las provin- 
cias sureiias. Contiene va- 
rios gluc6sidos tbxicos, que 
en la mano del medico se 
transforman en  valiosos 
medicamentos cardiot6ni- 

Ehuelptie: est6mago con v6- 
mitos (Ourisia coccinea 
(Cav.) Pers.), planta herb%- 
cea del sur, de tallos vello- 
sos bastante largos y her- 
mosas flores de color car- 
mesi en las axilas de las 
hojas superiores; es reme- 
dio estomacal. 

Pichi-diuca: diuca chica 
(Euphrasia aurea F. Phil. ex 
Phil.), pequeiia planta pe- 
renne con numeresos tallos, 
revestidos de diminutas ho- 
jas trifidas y una corta espi- 
ga terminal de alegres flo- 
res blanco-amarillentas. 
Crece con toda lozania jun- 
to con otras especies del 
gCnero, en las laderas de 
10s volcanes Villarrica, Anti- 
llanca y Osorno. El nombre 
g6nerico (Euphrasia; gran 
alegria) estriba en la fe po- 
pular de que el polvo y la 
infusi6n de estas plantas 
sanan las enfermedades de 
10s ojos y hasta la misma 
ceguera. 

cos. 

Bignoniaceas: tres g&neros con 
catorce especies (4,141 

Pilfii-foki: voqui saludable 
(Campsidium valdivianum 
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(Phil.) Scottsb.), tambiCn 
llamado “voqui blanco” y 
“voqui bejuco”, planta tre- 
padora, endCmica en Chile, 
con largos tallos cenicien- 
to- blanquizcos, hojas im- 
paripinadas (como el “que- 
bracho”), racimos de flores 
rojas, capsula bibalva, grue- 
sa y oblonga y semillas an- 
chamente aladas; prefiere la 
zona maritima de las pro- 
vincias australes. La confu- 
si6n con la Lardizabalicea 
pilpilvoqui (Boquila trzo- 
liata (DC.) Dcne.) se debe 
primordialmente a1 nombre 
vulgar comcin de ambos: 
voqui blanco. 

Triaca: (Aralia adscendens 
DC. var. adscendens), plan- 
ta del centro con raiz grue- 
sa estomacal. No  es, a pe- 
sar de la forma aparente- 
mente indigena, nombre 
mapuche ni aut6ctono 
americano, sino tCrmino 
farmacCutico latin de una 
medicina; ademas aplicado 
a la Valeriana macrorbiza 
Poepp. ex DC. y la Cariofi- 
licea Corrigiola propinqua 
Gay). 

Chupa-chupa: muy a1 contra- 
rio de lo dicho en el articu- 
lo anterior, esta voz es que- 
chua, donde chupa signifi- 
ca cola, rabo; se refiere en 
la planta que tratamos (Ec- 
cremocarpus scaber R. et P.) 
a la espiga colgante de flo- 
res y frutos, aquellas de co- 
lor lacre y Cstos en forma 
de cipsulas ovaladas. Es el 
chupa-chupa un arbusto 
trepador que se agarra so- 
bre los vegetales vecinos 
mediante zarcillos muy ra- 
mificados; se le encuentra 
disperso en gran parte del 
pais. 

Gesneriaceas: tres gkneros y 
especies 

Fotrid (Votri): chupado por 
10s colibries (Sarmienta re- 
pens R. et p.), la “medalli- 
ta”, planta epifita cuyos ta- 
110s radicantes se arrastran 

a lo largo de 10s troncos y 
ramas de irboles viejos, 
aprovechindose de 10s de- 
tritus que el tiempo haya 
depositado en las grietas de 
la corteza. Tiene hojas su- 
culentas, gruesas como se- 
milla de haba - d e  alli otros 
de sus nombres: avik-avik 
o avik-lahuen- y redon- 
deadas como una medalli- 
ta; flores rojas de alargado 
tubo corolar, ensanchado en 
su mitad y estrechado en el 
cuello, forma que ha moti- 
vado la denominaci6n 
Canuciin: “cantarito” del 
vegetal. Hay un nombre 
mas, fundado en la particu- 
laridad de su crecimiento, 

Topa-Topa, “cap;ichita ’, nombre grn&ico (a. 
Culceolaria bfloru Lam. I). Calceolaria 
corymbosa R. et 1’. c .  Calceoluna unzj7ora 
Lam.). 

que es Huitral-Iahut?n, que 
alude a1 telar mapuche y la 
afkresis de este nombre, 
Ital-lahub: remedio arras- 
trado. Las aplicaciones en 
forma de cataplasma sobre 
apostemas y contusiones y 
en  lavativas refrescantes, 
emolientes y purgantes, ve- 
rifican el agregado lahuCn: 
remedio. Crece la “medalli- 
ta” en las sombrias y hfi- 
medas selvas australes. 

Pinda-foki: voqui de pica- 
f lor ,  Huechil-huechil: 
bien torcido -la boca de 
la flor-, Chilca (vCase, 

Compuestas Antereas), de- 
bid0 a su us0 en cataplas- 
mas emolientes (Mitraria 
coccinea Cav.), por la for- 
ma del tub0 floral denomi- 
nada vulgarmente “botelli- 
ta”. Es mis  un arbusto que 
un voqui, aunque apoya- 
do y afirmado por las rai- 
ces adventicias a 10s tron- 
cos de 10s irboles; posee 
hojas delgadas y flores algo 
rnis robustas per0 de for- 
ma y color casi iguales a 
la planta anteriormente 
descrita, de alli que su 
nombre vulgar sea similar, 
aunque se trate de un gC- 
nero diferente. 

Fodrid-fodrid: muy chupado 
(por 10s picaflores) desig- 
naci6n reduplicada de la 
“medallita”. Habita en  la 
“Suiza chilena” y se extien- 
de hasta las regiones maga- 
llinicas. 

Foqui-foqui o Vochi-vochi: 
muy enredado (Asterantbe- 
ra ovata (Cav.) Hanst.), la 
rnis bella y menos abun- 
dante de las tres gesnerii- 
ceas chilenas. En la Cordi- 
llera Pelada y la misma lati- 
tud de la precordillera an- 
dina envuelve troncos en- 
teros con una malla de ta- 
110s entrelazados, aparente- 
mente aplicados a1 irbol y 
cubiertos de un tupido fo- 
llaje de pequeiias hojas re- 
dondeadas, sembrado el 
conjunto de flores lacres, 
levantadas y de ancha boca 
tetrapartida. Esos troncos se 
asemejan a un rollo de al- 
fombra verde-gris, engala- 
nada como de clavos so- 
bresalientes de un rojo re- 
fulgente; dan a la selva 
sombria un aspect0 de fan- 
tistica belleza. 
Respecto de 10s nombres 
mapuches no existe entera 
seguridad, a veces se 10s 
atribuye a una u otra de las 
dos especies precedentes, 
per0 estimamos inverosimil 
que un vegetal tan atracti- 
vo hubiera quedado sin de- 
signaci6n indigena. 
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Plantaginaceas: dos gkneros 
con unas cuarenta especies 

(2,221 

Huinca-llanten: “siete venas” 
extranjero (Plantago ma- 
yor L.), Pilunhueque: ore- 
ja del guanaco (Plantago 
de varias especies peludas), 
plantas cosmopolitas, co- 
munes tambi6n en Chile. 
Gozan de propiedades 
medicinales, astringentes y 
diur6ticas; en cataplasmas 
se usan sus hojas macha- 
cadas en la curaci6n de 
heridas y contra las erup- 
ciones escrofulosas. A1 
llantecillo (P. lanceolata 
L.) y otras especies (P. in- 
dica y P. maritima L.) se 
reconocen virtudes seme- 
jantes. 

Rubiaceas: nueve gkrzeros con 
cuarenta y dos especies 

(1 0,411 

Chillun: adormecido (Nertera 
granadensis (Mutis ex L.f.1 
Druce), la “perlilla del 
agua”, una hierbecita rastre- 
ra cuyos tallos filiformes se 
entrelazan en un compact0 
&sped, luciendo en otoiio, 
igual que perlas, sus pe- 
queAos frutos rojos. La 
plantita se cultiva en 10s 
jardines para bordear fuen- 
tes y pilas de agua. Los 
campesinos machucan el 
vegetal, mezclan la masa 
con manteca de cerdo y 
curan con esta pomada iil- 
ceras y llagas malignas. 
En la voz mapuche est5 
confundida la especie lla- 
mada “chaquiritu del 
monte”, similar a la “perli- 
lla” y representante de la 
misma familia; tiene tambi6n 
nombres propios, relaciona- 
dos con un conocido pPja- 
ro pechirrojo del pais a 
causa de sus bayas rojas, el 
Reca-chucao: pecho de 
chucao, o Quelliquen- 
chucao: chucao rojo (01- 
denlandia - Hedyotis salz- 
manii (DC.) Steud.) Es mPs 
robusta que la “perlilla” en 

su crecimiento y partes ve- 
getales. 

Relfiin, Relfiin-cachu, nom- 
bres mapuches de varias 
plantas afines (Relbunium 
hypocarpiurn (L.) Hemsl., 
Rubia maTaritifera o Ga- 
lium relfun Endl., Galium 
chilense Endl. y otros), vul- 
garmente comprendidas en 
la misma voz relvtin; hier- 
bas trepadoras herbkeas de 
hojas verticiladas y peque- 
Aas flores blancas. De su 
raiz cilindrica se extrae una 
tinta que trasmite a 10s teji- 
dos un color rojo brillante 
e imborrable. (V6ase la 
misma palabra entre las Es- 
crofulariPceas). 

Traupi-Traupi o Trupi-Tol. (a. JoveNunu 
punctutu R. et B.; b. especie peruana). 

Quehuen-narqui: lengua de 
gat0 (Galium aparine L. y 
otras especies), planta co- 
nocida bajo la traducci6n 
del nombre mapuche, o sea 
“lengua de gato”. Trepa en- 
tre 10s matorrales mediante 
sus tallos angulosos y espi- 
nulados, ayudada tambi6n 
por las hojas Psperas (como 
la lengua del gato); sus 
florcitas blanco-verdosas 
maduran en frutos dobles, 
monospermos en cada cel- 
da y erizados de pelos gan- 
chosos. Abunda en todo el 
pais. 

Valerianaceas: dos generos 
con cincuenta y cinco especies 

(4,4 71 

Liq-lolquin: cosa hueca y 
blanca ( Valeriana virescens 
Clos), una de las cincuenta 
y dos especies chilenas del 
gknero Valeriana, plantas 
de hPbito muy variado, her- 
biiceas y sufrutescentes. La 
nombrada tiene tallo dere- 
cho, hojas pinatipartidas e 
inflorescencia en forma de 
una panoja alargada y floja. 
Los mapuches arreglaban 
del tallo fistuloso, despu6s 
de secado y blanqueado, 
una trompetilla, llamada 
lolquin, la que  dio su 
nombre a1 vegetal. 

Papilla: diminutivo castellano 
de la voz quechua papa 
(vea Solaniiceas). Transferi- 
do a esta planta debido a 
su raiz tuberosa (Valeriana 
papilla Bert. ex DC.). Lleva 
las flores unidas en corim- 
bos terminales. Las rakes y 
rizomas desecadas de mu- 
chas especies del g6nero se 
usan en la medicina casera, 
tienen un olor algo des- 
agradable y caracteristico 
para las valerianas; las de 
la papilla se utilizan contra 
la leucorrea. 

Hua-huilque: maiz de zorzal. 
No advertimos la relaci6n 
entre este nombre y la es- 
pecie ( Valeriana lapathifo- 
lia Vahl y otras afines), se- 
glin el tkrmino especifico de 
hojas semejantes a la “ro- 
maza”, mPs se parecen a la 
placa (v6ase EscrofulariP- 
ceas: Mimulus), de alli su 
nombre vulgar “berro del 
monte”. Lo encontramos en 
sitios hlimedos del volcPn 
Antillanca. 

Cucurbitaceas: un gknero 
monot@ico 

Penca: (Cucurbita pepo L.), 
planta Pdvena, a pesar de 
su nombre mapuche, mPs 
comiinmente llamada zapa- 
llo, voz derivada de la pa- 
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labra quechua sapallu: ca- hojas “tabaco del diablo”. Tribu Eupat6rieas 
labaza amarilla, segh el Dr. Elevadas matas herbaceas, 
Lenz. flores simetricas dispuestas Chilca: voz quechua, per0 de 

Huada: m5s bien nombre de 
fruto cucurbitaceo que de 
especie determinada. Tam- 
biin designa un instrumen- 
to musical araucano: una 
calabaza vaciada y diseca- 
da, con sonajas en su inte- 
rior; sirve a la machi como 
acompafiamiento en  sus 
cantos rituales. 

Mate: de por si designaci6n 
vulgar de la planta calaba- 
cina matti del Pertj (Lage- 
naria siceraria (Mol.) Stan- 
dl.), ha llegado a substituir 
no s610 el nombre de la 
yerba (Ilex paraguariensis 
St. Hil.), sino tambikn a la 
bebida, el vas0 -sea la 
cascara del citado vegetal o 
de otro material- en que 
con tanto carifio se ceba 
aquella infusi6n en nuestros 
campos. 

Aloe o Alpe-huada: denomina 
frutos curcubideos de cas- 
cara muy dura; Caihua y 
Achoscha son nombres 
quechuas de especies culti- 
vadas en el extremo norte. 
La unica planta chilena de’ 
la familia (Sicyos b yoniijo- 
lius Moris) no tiene, a1 pa- 
recer, nombre indigena ni 
vulgar. 

en largo y hojoso racimo 
terminal. El zumo lactescen- 
te es venenoso y ciiustico, 
irrita 10s intestinos y causa 
v6mitos y delirios; es peli- 
groso para 10s ojos per0 
beneficioso en 10s dolores 
de las muelas picadas. 

Compuestas: ciento dieciocho 
ggneros con mil especies. 
(ciento cincuenta y seis 

gkneros). 

La familia mas vasta, tanto de 
la flora chilena, como de la 

Llapue o “berro amarillo” (Mimulus luteus L. 
var. nummulanusClos). 

Campanulaceas: siete gkneros 
con quince especies (8,24) 

Hueiio-perciin, Uiio-perciin: 
carminativo ( Wahlenbeqia 
linarioides (Lam.) A. DC.), 
la “hierba del flaco”, una de 
las pocas plantas herbaceas 
que siguen floreciendo en 
10s cerros secos durante el 
verano y otofio. La infusion 
de sus hojas y flores blan- 
co-azulejas sirve para expe- 
ler 10s gases instestinales. 

Trupa, Tupa: mancha, com- 
prende  varias especies  
(Lobelia tupa L., L. excelsa 
Bonpl., L. poZyphylla H. et 
A. y otras), vulgarmente 
trupa, y por sus anchas 

botanica universal; contribuye 
en el pais con el diecinueve 
por ciento de las plantas sifo- 
n6gamas. 

Subfamilia Tubulifloras 

Tiene las flores de la cabezue- 
la o todas con corola regular 
en forma de tubo, o las perifk- 
ricas con corola irregular en 
forma de lengueta, sencilla o 
bilabiada. Comprende doce de 
las trece tribus de la familia, 
de las cuales dos (Ver6nicas y 
Arctoideas) carecen de repre- 
sentantes espontineos en Chi- 
le. 

us0 corriente entre 10s ma- 
puches, de por si designa- 
ci6n de diversos vautros 
(vkase tribu siguiente), se 
halla aplicada a las dos es- 
pecies del gknero Eupato- 
rium a causa de cierto pa- 
recido en el habito. La pri- 
mera (Eupatorium salvia 
Colla), la “salvia macho”, de 
hojas tiesas y rugosas; la 
segunda ( E .  glechonophy- 
llum Less.), la “barba de 
viejo”, con hojas delgadas 
y lisas. Crece en 10s cerros 
del centro. 
La “flor” (antodio) en  que 
se funda el nombre Com- 
puestas de esta inmensa 
familia botanica, es en rea- 
lidad inflorescencia: su pe- 
dhnculo se ensancha en la 
punta, dando lugar a un 
receptaculo o tiilamo, mas 
o menos dilatado; sobre 
este disco se agrupan en 
n6mero muy variable 10s 
fl6sculos, llamandose peri- 
firicos 10s del borde y dis- 
coideos 10s del centro; el 
conjunto es la cabezuela o 
el capitulo. Vulgarmente el 
todo es mirado como flor, 
constituyendo las bracteas 
del inv6lucro del ciiliz, las 
ligulas radiales la corola y 
10s fl6sculos interiores 10s 
estambres y pistilos. El fru- 
to de las Compuestas se 
llama aquenio, est5 coro- 
nado del vilano o papus: 
las escamitas, o mas co- 
munmente, 10s pelos que 
formaban el c5liz de cada 
flor particular. 
El segundo nombre de la 
familia, Sinantireas, tiene su 
raz6n en la actitud de 10s 
estambres. Estos, de fila- 
mentos libres, unen sus en- 
teras de modo que dejan 
en su centro un hueco tub0 
por el cual atraviesa el es- 
tigma; barriendo con el 
dorso peludo de sus gan- 
chos hacia afuera el polen 
de la propia flor y asegu- 
rando su alogamia. 
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Tribu AstCreas 

Chiiie: probablemente voz 
quechua (Grindelia tarapa- 
cana Phil.), pequeiio ar- 
busto, enteramente pegajo- 
so, con hojas abrazadoras, 
oblongas y dentadas; cabe- 
zuelas solitarias en el ipice 
de las ramitas, relativamen- 
te grandes de color amari- 
110 dorado. 

Pichi: pequeiio, de hojas y si- 
lueta (Lepidophyllum cu- 
pressiforme (Lam.) Cass.), 
designaci6n mapuche pro- 
pia de un arbustito solani- 
ceo, muy parecido en sus 
partes vegetales. Crece en 
la regi6n austral y magalls- 
nica (Compirese con Sola- 
niceas: Pichi). 

Fulel (Felel), el fulel: (Solida- 
go chilensis Meyen), planta 
polimorfa, difundida en  
todo el pais, su panoja mis 
o menos densa, de diminu- 
tas flores amarillo-doradas, 
le mereci6 10s nombres 
verniculos “vara de oro” y 
“virgen iurea”; por sus vir- 
tudes curativas tambiCn lla- 
mada “hierba sanativa”. 
Junto con otros vegetales 
(“romaza”, bullei) suminis- 
tra una buena tintura ama- 
rilla. 

FailahuCn (BaylahuCn, Vai- 
la-huCn): ferment0 (Haplo- 
pappus baylahuen Remy y 
especies afines), subarbus- 
tos de un gCnero chileno 
muy diferenciado ( s e g h  
Reiche 85 especies), prefie- 
re la zona maritima del nor- 
te. Contiene una resina me- 
dicinal, usada en su aplica- 
ci6n externa para la cura- 
ci6n de heridas, e ingerida 
como estimulante, digestivo 
y sudorifico. 

Fascine: (Chiliotrichum ros- 
marinifolium Less.), arbusto 
densamente cubierto de 
hojas lineares, revueltas 
como el “romero”, capitu- 
10s solitarios en el extremo 
de las numerosas ramitas, 
inv6lucr0, de escamas es- 
cariosas en 10s bordes y li- 

gulas blancas. Crece con 
especial lozania dentro de 
un antiguo criter situado a1 
lado del Antillanca. 
Por su variada y hermosa 
flora hemos bautizado este 
criter, junto con el entu- 
siasta admirador de la natu- 
raleza, don Walterio Meyer 
R., con el nombre de Ray- 
huCn: boca florida. 

Tola: palabra quechua (Bac- 
charis boliviensis (Wedd.) 
Cabr.), uno de 10s arbustos 
xer6fitos nortinos de este 
nombre (vkaselo explicado 
bajo Solaniceas: Tola). 
Comprende, fuera de la As- 
tCra de este articulo y las 
Solaniceas Fabiana, dos 

Fotrid o “rnedallita” (a. especie peruana; b. 
Sannimta r a p s  R. et PJ. 

especies del gCnero si- 
guiente (Baccharis tola Phil. 
y B. santelicis Phil.), una 
Seneci6nea y otra Mutisica. 
(VCanse las dos 6ltimas de 
su lugar). 

Huautru (vautro), guaultro, 
Puauchu: (Baccharis con- 
cava (R. et P.) Pers., B.pa- 
tagonica H. et A., B. obova- 
tu H. et A. var.), obovata 
obtusas y coriiceas, m4s o 
menos cuneadas en la base; 
cabezuelas discoideas, es 
decir, sin fl6sculos legula- 
dos en el margen, solitarias 
en la extremidad de las ra- 
mas o reunidas unas pocas 

en corimbos o umbelas. Pa- 
recido a 10s anteriores es el 
Reqngelhuautru: vautro 
del cautivo (Baccharis ma- 
gellanica (Lam.) Pers.), ar- 
busto de hojas tridentadas 
en el borde superior. Tam- 
biCn otras de las treinta y 
seis especies chilenas estin 
comprendidas en  la voz 
mapuche y vulgar vautro, 
siempre con hojas duras y 
m%s o menos planas. 

Chilca (chirca) y su diminuti- 
vo chilquilla (chirquilla): 
nombres de origen quechua 
que re6nen 10s ejemplares 
de hojas delgadas, en su 
mayoria estrechas y linea- 
res (entre otras Baecharis 
mapinalis DC., B. racemo- 
sa (R. et P.) DC.), B. con- 
fer-tifolia Bert. ex Colla). Las 
especies viscosas (B. pin- 
graea DC., B. salicifolia (R. 
et P.) Pers.), se conocen, 
ademis, bajo el nombre 
iiiiped: pegadizo o iiiipe: 
resina; sirven en forma de 
cataplasma para aliviar las 
nudosidades dolorosas cau- 
sadas por el reumatismo y 
para disolver otras conges- 
tiones. 
La nombrada B. racemosa 
se emplea bajo un nombre 
propio: ChucurilahuCn: 
remedio amargo, como 
purgante. 
Otras chilcas llevan dife- 
rentes denominaciones par- 
ticulares, asi en el Centro 
Radii5 o DadiG ( B. mapi-  
nalis y B. glutinosa), 
HuenCii ( B. lycioides Remy 
y B. linearis (R. et P.) Pers.), 
ambas con el nombre vul- 
gar “romerillo”. A1 Norte 
Grande pertenecen las vo- 
ces quechuas Suncho (B. 
juncea (Lehm.) Desf.), y dos 
especies ya mencionadas, la 
chilca B. mapinalis y la 
chilquilla B. confertifolia); 
ademas Pichama B. spar- 
tioides (H. et A.) Remy), la 
escoba. 
Esta palabra pichama, por 
conduct0 desconocido, ha 
llegado a Chiloi., donde de- 
signa unas ramas usadas 
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para barrer y para ahuyen- 
tar las aves domksticas. 
(Compare tambiitn el  
articulo Tola). 

Rari, Rariii: (Baccharis sphae- 
rocephala H. et A.), planta 
robusta, provista de hojas 
grandes, aovadas-lanceola- 
das y agudamente dentadas; 
las cabezuelas agrupadas en 
amplias copas semiesfCricas. 
Abunda en Llanquihue y 
ChiloC. 

Ciila-fodi: tres cantos (Bac- 
charts sagittalis (Less. DC.), 
en el pais llamado “verbe- 
na de las tres esquinas”, ve- 
getal muy diferente de las 
demas especies del ginero; 
planta herbacea anual con 
alas a lo largo de 10s tallos 
triangulares, hojas atrofiadas 
o nulas y cabezuelas (dicli- 
no-dioicas, como todo el 
ginero) unidas en glomC- 
rulos axilares y terminales. 
Habita 10s lugares humedos 
de casi todo Chile. 

Tribu Intileas 

Sorona: voz quechua, miis a1 
sur llamada Peril, nombre 
probablemente mapuche, 
ambos usados como vulga- 
res ( Tessaria absinthioides 
(H. et A.) DC.), tambiin co- 
nocida como “brea” a cau- 
sa de la resina que contie- 
ne; tiene capitulos de un 
color morado deslucido, 
fl6sculos tuberosos, tanto 
10s discoideas como 10s 
marginales. Crece con pre- 
ferencia en 10s cauces se- 
cos de 10s rios o en el cas- 
cajo de las inmediaciones. 
Las hojas, lanceoladas y 
groseramente dentadas, se 
orientan en  direcci6n a1 
meridian0 sobre el cual se 
halla la mata, llamandose 
plantas brujularias 10s vege- 
tales dotados de tal singu- 
lar propiedad. En Chile se 
encuentra este fenbmeno, 
fuera del subarbusto e n  
cuestibn, unicamente e n  
una maleza advena de le- 
chuga silvestre. (Vease tri- 
bu Cich6rieas: Rilhue). 

Chilca: (Pluchea chingoyo 
DC.), arbusto del extremo 
norte, de cabezuelas colo- 
radas; debe su nombre in- 
digena quechua a la seme- 
janza con las chilcza de la 
tribu anterior. 

Vim-vira: expresi6n peruana 
(Gnaphalium viravira 
Mol.), ademas l lamado 
“bPlsamo del campo” y 
“yerba de la vida”, planta 
envuelta enteramente en  
vello blanquizco-lanudo. 
Tiene propiedades cientifi- 
camente comprobadas: cu- 
rativas de las heridas e in- 
teriormente en tisanas ex- 
pectorantes, sudorificas y 
febrifugas. 

Vim-vira o “yerba de la vida”. (Gnaphalium 
Viruuiru Mol.) (E.B.). 

Diuca-lahuh hierba de la 
diuca (Gamochaeta spicata 
(Lam.) Cabr.) o G. america- 
nu (Mill.) Wedd.), plantita 
rizomada, revestida en el 
tal10 y rev& de las hojas 
de un corto y aplicado vello 
arachnideo; es mirada por 
medicinal, lo mismo varias 
otras de las cuarenta espe- 
cies del ginero. 

Huefianghue: que causa pena 
o nostalgia (Gnaphalium 
sp.), hierba baja, muy cos- 
pitosa, que aparece despuks 
de 10s roces en 10s terrenos 
virgenes del sur. Sus aque- 
nios, coronados de un plu- 

moso vilano, ondulan por 
10s aires con la mas leve 
brisa, circunstancia que las 
mapuchitas han interpreta- 
do a su propia manera. Se- 
cretamente mezclan parte 
de la planta con el trago o 
la comida del joven preten- 
dido, seguras que 10s de- 
seos y nostalgias de 61 vo- 
laran hacia ellas y que des- 
pertargn o recuperaran su 
afecto. 

Tribu Helianteas 

Conciill (Conqueli), Clonqui: 
(Xanthium spinosum L.), el 
clonqui, “abrochillo” o 
“cepa caballo”, molesta ma- 
leza de 10s cultivos, ccrl 
delgadas espinas tricuspidas 
a cada lado de las hojas. 
Sus frutos estan sembrados 
de aguijones ganchosos que 
se apegan a1 menor contac- 
to; no tienen (Csta, ni las 
dos tribus siguientes) vila- 
no de pelos. La i n f d 6 n  de 
la planta se emplea contra 
10s accesos a1 est6n.ago e 
higado, tambih como re- 
medio emoliente y diurkti- 

Mitriu, Mitrihue, Mitique: 
para sacudir, relativo a1 us0 
terapCutico (Podanthus mi- 
tiqui Lindl., P. ovatifolius 
Lag.), dos arbustos poco di- 
ferentes, con cabezuelas 
globosas, discoideas, es de- 
cir sin lengiietas perifiricas. 
Su infusi6n aromatics se re- 
comienda contra la gono- 
rrea y las afecciones de las 
vias urinarias. 

Cudu-mamell: palo negro, 
tire-tire (Tre-ire): muy 
mojado (Lepto carpha rivu- 
Zaris DC.), arbusto de la re- 
gi6n austral, con capitulos 
radiados, es decir con fl6s- 
culos ligulados en el mar- 
gen. El “palo negro” (tra- 
ducci6n y nombre vulgar) 
es muy estimado y buscado 
para remedios: estomacales, 
digestivos y carminativos. 

T6pinambur: ojos (yemas) 
hundidos, voz indigena 

co. 
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brasilefia (Helianthus tube- 
rosus L.), la “papa de cafia”, 
con tallos de hasta tres me- 
tros de altura y “flores” muy 
tardias. Produce un m o n t h  
de tubkrculos comestibles, 
aunque poco aprovechados 
en Chile. 

Curaqueu pedernal, y Tratra: 
caidas (segun Baeza nom- 
bres vulgares de Siegesbec- 
kia jorullensis H. B. K.), ig- 
noramos qui. relaci6n pu- 
diera mediar entre estas su- 
puestas denominaciones in- 
digenas y la planta, una 
odiosa maleza de 10s huer- 
tos del sur. Alli se la llama 
“hierba divina”, ademas 
“pegapega” y “pegajosa”, lo 
que m%s concuerda con sus 
caracteristicas m%s eviden- 
tes. 

Riinciil (Ninquil): falseado, 
tambign llamado “china del 
campo” (Flou rensia thunye- 
ra (Mol.) DC.), vulgarmen- 
te “ b o t h  de or0 del mon- 
te” y “maravilla del campo”; 
subarbustos de abundante 
floraci6n que engalanan en 
la primavera con un festivo 
amarillo dorado laderas en- 
teras de 10s cerros centra- 
les, tan desolados en el ve- 
rano. Con las aromaticas 
cabezuelas, despui.s de se- 
cas y pulverizadas, se suele 
reemplazar o adulterar el 
incienso. 

Pacoyuyo, Paicoyuyo: voces 
quechuas de una de las mas 
comunes malezas entre 10s 
cultivos de hortalizas (Ga- 
linsoga pamiflora Cav.), 
yerba anual con pequefios 
capitulos radiados, de unas 
pocas ligulas blancas y re- 
dondeadas. 

Madi: nombre genuino de una 
planta indigena, erigido en 
gi.nero botanic0 por el 
Abate Molina. Comprende 
una sola especie algo poli- 
morfa (Madia sativa Mol. 
con Madam’opsis chilensis 
Nutt.), la “melosa”. Es ve- 
getal espontiineo del pais, 
ademas cultivado por 10s 
mapuches a causa del ex- 

celente aceite que sabian 
exprimir de sus semillas. 
Probablemente a ese traba- 
jo de prensadura se refiere 
el segundo nombre indige- 
na, Curadeu: trabajado con 
piedra; el tercero, Chucau- 
chucau, lo relacionaria de 
algun modo con el pajaro 
chucao; Madi-fdcfin: me- 
losa del lagarto, puede ser 
designaci6n de la misma 
planta. 

Tribu H e h i e a s  

Daudii, Dalal, Dasdaqui: pro- 
bablemente significa medi- 
cinal (Flaveria contrayerba 
Pers.), el daud5, planta que 

Madl (Mudiu salivu Mol.) (E.B.) 

reline sus cabezuelas ama- 
rillas en compactas cimas 
terminales. El vulgar “mata- 
gusanos” estriba en la ac- 
ci6n purificadora de su in- 
fusi6n que limpia de gusa- 
nitos y microbios las heri- 
das putrefactas; el otro 
“contrayerba” es su aplica- 
ci6n como antidoto contra 
las picaduras de 10s bichos 
venenosos. Los capitulos se 
utilizan para teiiir de amari- 
110. 

Pociill: (Helenium glaucum 
(Cav.) Stuntz.), el p6quil, 
planta sufrutescente y rami- 
ficada, lleva sobre largos 
sustentaculos desnudos ca- 

pitulos solitarios. En la me- 
dicina casera es apreciado 
como febrifugo; substituye 
en 10s campos a la manza- 
nilla, tanto la comlin (Cha- 
momilla suaveolms (Pursh) 
Rydb.) como la romana 
(Anthemis nobilis L.). Otra 
especie, vulgarmente deno- 
minada “manzanilla del 
campo” (Cephalophora aro- 
matica Schradt), participa 
del nombre y la acci6n te- 
rapeutica del p6quil. 

Quinchiu, Quinchihue: voz 
de significado enteramente 
perdido, que nombra una 
planta seguramente deter- 
minada (Tagetes minuta L.); 
hierba elevada y ramosa, 
muy olorosa. Sus pequefias 
cabezuelas (minuta)  se 
componen de unos pocos 
fl6sculos, encerrados dentro 
de un inv6lucro mon6filo. 
Era el quinchihue el pri- 
mordial condimento de la 
raza araucana. 

Tribu Anterideas 

Chinge-cachu: yerba de l  
chingue (Anthemis cotula 
L.), vulgarmente “manzani- 
lla bastarda”, “manzanill6n” 
o “hierba hedionda”. Este 
ultimo nombre est5 de 
acuerdo con la designaci6n 
mapuche y se debe a1 olor 
desagradable que despide el 
vegetal. Es planta cosmopo- 
lita. 
Tambii.n se da el nombre 
chingecachu a otra hier- 
becita mal oliente de esta 
secci6n (Centipeda elatinoi- 
des (Less.) B. et H. ex 0. 
Hoffm., determinada como 
Cotula foetida por el bot%- 
nico Colla). 

Decha, Decha-cachu: hierba 
que agarra (Soliva sessilis R. 
et P., S. aculeata R. et P.), 
las “dichas”, plantitas de 
hojas pinatipartidas y seg- 
mentos lineares. El estilo de 
10s fl6sculos marginales 
persiste en 10s aquenios, 
endurecido en espina; mo- 
lestaba mucho a 10s mapu- 
ches que solian andar des- 
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calzos. N o  coincide pues el 
nombre chilenizado del ve- 
getal con la misma voz cas- 
tellana. 

Copa: palabra quechua (Arte- 
misia copa Phil.), arbusto 
aromiitico del Norte Gran- 
de, envuelto en un tomerto 
blanquizco. Otras varias es- 
pecies del gCnero, en parte 
fugadas de 10s jardines y 
medio asilvestradas (“ajen- 
jo”, “Cter”, “estrag6n”), se 
usan en la medicina casera 
por sus esencias voliitiles. 

Tribu Seneci6neas 

Su genero principal Senecio es 
el miis diferenciado de la bo- 
thica,  tanto chilena como uni- 
versal; cuenta en Chile con 
unas doscientas ochenta espe- 
cies, monografiadas reciente- 
mente por el profesor Dr. An- 
gel L. Cabrera, especialista en 
Compuestas. SegOn 61, Senecio 
tiene en el globo alrededor de 
tres mil especies (diez por 
ciento de toda la inmensa fa- 
milia). 

Palpal, Palpalen: ramas nu- 
merosas; comprende dos 
especies (Senecio yegua 
(Colla) Cabr. y S. yegua var. 
depilis (Phil.) Cabr.), vul- 
garmente palpalen o “palo 
de yegua”. Son arbustos 
grandes y hasta arbolitos, 
con tupidas panojas flora- 
les, compuestas y policefa- 
las. La primera especie cre- 
ce desde el centro a1 sur, 
en dos variedades: la una 
glabra (var. depilis) la otra 
albotormentosa (var. pilotus 
(Phil) ,Cabr.); la segunda 
especik tiene su %rea de 
dispersibn entre Valdivia y 
ChiloC. 

Hualtata: que une 10s bordes 
-de la heridas-; en el 
centro y norte tambien co- 
nocida por las voces que- 
chuas Lampazo y Paco 
(Senecio smithii DC.), espe- 
cie polimorfa que  crece 
desde Coquimbo hasta Val- 
divia, unos de 10s pocos 
Senecio con vasta distribu- 

ci6n geogr5fica. Poseen ho- 
jas basales muy grandes y 
compactos corimbos de 
amarillos capitulos radiados. 
El nombre mapuche (y vul- 
gar) se refiere a sus virtu- 
des vulnerarias; cientifica- 
mente se ha comprobado 
su acci6n diuretics, cardio- 
t6nica e hipotensora. (Com- 
piirese tambiCn Polygonii- 
ceas: Rumex). 
La des ignac ih  hualtata 
comprende tambikn una 
especie surefia de ligulas 
blancas (Senecio buglossus 
Phil.), la “lengua de vaca”; 
abunda en 10s sitios panta- 
nosos de Osorno y Llanqui- 
hue, por ejemplo en La 
Poza o Loreley. 

Copa (Afleemisa copa Phil.) (E.B.) 

Lolquin: nombre de un ins- 
trumento musical indigena, 
la trompetilla lolquin, ela- 
borada del tallo hueco de 
un senecio (Senecio otites 
Kunze ex DC.); en acep- 
ci6n metafbrica, esta niisma 
planta. Crece desde Con- 
cepci6n a AysCn. Cuando 
joven se halla envuelta en 
un vello arachnideo; sus 
cabezuelas liguladas estiin 
dispuestas en grandes cimas 
corimbiformes. (VCase tam- 
biCn ValerianOceas: Lfg-101- 
quin y Compuestas-Liguli- 
floras: Troltro). 

Chachacoma: voz quechua, 
segGn el Dr. Lenz , signifi- 

ca “hombre pobre” (Senecio 
eriophyton Remy, S. hirtus 
Cabr. con S. hirtus Cabr.), la 
primera de las dos especies 
es “albo-lanuda, la segun- 
da, glanduloso-pubescente; 
arbustitos muy medicinales: 
balsiimicos y estomacales, 
tambiCn indicados contra el 
mal de puna y la presi6n 
alta de la sangre. Crecen en 
las cordilleras de Coquim- 
bo y Atacama. 

Tola: (hembra), palabra que- 
chua (Senecio graveolens 
Wedd.), arbusto xer6fito de 
Antofagasta y Tarapacii. 
(Vease tambikn lo dicho 
bajo Solaniiceas: Tola). Por 
sus propiedades teraphuti- 
cas participa tambiCn del 
nombre chachacoma. 
(Compiirese con el articulo 
precedente). 

Nilhue: (Senecio nigrescens H. 
et A,), nombre transferido 
desde la cerraja (vease 
Compuestas Ligulifloras: 
Sonchus), probablemente 
por las hojas amplexicaules 
y la aplicaci6n de ambas 
plantas. 

mica (segtin Valenzuela, nom- 
bre vulgar de Senecio eruci- 
formis Remy), planta sufru- 
tescente de las cordilleras 
centrales, considerada como 
remedio digestivo. 

Chilca: (Senecio glaber Less.), 
subarbusto por sus hojas de 
segmentos angostos y su 
viscosidad algo semejante a 
las plantas de la secci6n 
Compuesta-Ant6reas de 
identic0 nombre indigena y 
vulgar; igualmente aprove- 
chado en la curaci6n de 
heridas y para cataplasmas. 
Se  l o  encuentra  desde  
Aconcagua hasta Cautin. 

Tribu CalendGleas 

China: vocablo de origen 
quechua, conocido en Chi- 
le como expresi6n de cari- 
no, nombre de las sirvien- 
tes domCsticas y designa- 
ci6n botiinica (Calendula 
offinalis L.), planta iidve- 
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na de adorno que bajo la 
mano del jardinero produ- 
ce cabezuelas de muy va- 
riados colores. En la medi- 
cina casera tiene fama de 
eficaz remedio aperitivo, 
resolutivo y sudorifico; 10s 
fl6sculos se utilizan para 
intensificar el color de la 
mantequilla y para aumen- 
tar y adulterar el azafran. 
(Comparese la adopci6n de 
la misma voz indigena para 
representantes de otras tri- 
bus de las Compuestas: He- 
lianteas: Flourensia, Muti- 
sieas: Chaethantera, Liguli- 
floras: Taraxacum). 

Tribu Cinareas 

Camcha: (Centaurea meliten- 
sis L. y especies afines), las 
“cizaiias”, plantas introduci- 
das y muy difundidas en el 
pais, han obtenido nombre 
indigena no por la utilidad 
que prestan, sino por las 
molestias que causan, espe- 
cialmente a 10s segadores 
del trigo apestado por la ci- 
zafia. Las bracteas que for- 
man el inv6lucro de sus ca- 
bezuelas est5n provistas en 
su base de pequefias espi- 
nas y superadas por un 
aguij6n punzante. 

Curii-troltro: cerdo negro, 
Tenhue: cosa que pique, 
Hued-cachu: yerba moles- 
ta, Huayun-cachu: hierba 
espinuda (Cirsium lanceo- 
latum Scop.), el “cardo ne- 
gro”, son nombres descrip- 
tivos de esta planta de la 
agricultura. 

Liq-troltro: cardo blanco (Si- 
lybum marianum (L.) 
Gaertn.), el “cardo blanco”, 
“santo” o “mariano”; male- 
za europea como la ante- 
rior. La gente del campo 
aprovecha la pulpa de 10s 
tallos nuevos y tiernos como 
refresco, parte de 10s volu- 
minosos capitulos morados 
para cortar leche y 10s vila- 
nos como vomitivos. Las 
manchas blancas de las ho- 
jas, segfin leyenda, son go- 
tas de leche que la Virgen 

dejara caer sobre ellas. La 
h i c a  planta realmente dtil 
de esta tribu es la “alcacho- 
fa” (Cynara scolymus L.). 

Tribu Mutisieas (Bilabiadas) 

Chuquiraga palabra quechua, 
s e g h  explica Valenzuela, 
cerco de lanzas, adoptada 
para termino tCcnico (Chu- 
quiraga Juss.), comprende 
cinco especies del centro y 
norte. El habit0 de estos ar- 
bustos justifica plenamente 
la traducci6n mencionada 
de su gCnero; las estipulas 
son aceradas espinas, las 
hojas, escamas involucradas 
y hasta 10s pistilos se ha- 

Tayu o “palo santo” ( D ~ h y i i u m  diacan- 
thoides (Less.) Cabr.) (E.B.). 

llan agudamente mucrona- 
dos y, sin embargo, la plan- 
ta no escapa de la voraci- 
dad de 10s animales herbi- 
voros. 
En el valle del vo lch  San 
Jose  hemos observado 
c6mo las cabras abrieron a 
mas no poder sus fauces 
por sobre y encima de las 
sumidades del vegetal (la 
especie Chuquiraga opposi- 
tifolia D. Don), y despuCs, 
bajando la boca abierta, las 
envolvieron dentro de la 
cavidad bucal; retirando 
luego la cabeza hacia arri- 
ba y cerrando a1 mismo 
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tiempo poco a poco la 
boca, dieron direcci6n ha- 
cia adelante a todo este 
cerco de lanzas y agujas 
afiladas, cortaron en seguida 
la ramita encerrada y mas- 
caron a1 parecer sin la me- 
nor molestia. 
Los habitantes de aquellos 
alrededores llamaban “len- 
gua de gallina” a1 citado ar- 
busto, nombre vulgar que 
por idCntica forma de las 
hojas lleva mas a1 norte (Vi- 
cufia) una planta litracea 
(Pleurophora pungens D. 
Don). 

Mira: voz quechua (Gochnatia 
foliolosa (D. Don) D. Don 
var. foliolosa), arbusto del 
centro, con cabezuelas pe- 
queiias que s610 contienen 
cinco fl6sculos discoideos, 
encerrados en un inv6lucro 
cilindrico. 

Huifial-cachu: hierba tiesa 
(Cyclolepsis genistoides Gill. 
et Don), el “husillo”, arbus- 
to muy ramoso de las cor- 
dilleras desde el centro al 
sur. 

Tayu: (Dasyphyllum diacan- 
thoides (Less.) Cabr.), el 
tayo, “palo santo” o “palo 
blanco”, arbusto espinudo 
de corteza cenicienta; pro- 
duce capitulos blanquizcos, 
solitarios en la extremida- 
des de las ramitas; el plu- 
moso vilano de sus flores 
persiste sobre 10s aquenios 
maduros. Supuestamente, el 
calificativo santo indica 
planta de us0 medicinal, 
usandose especialmente el 
cocimiento de su corteza 
contra las contusiones y el 
reumatismo. Crece desde el 
Maule a1 sur. 

Trevu (two), t ambih  confun- 
dido con el nombre ante- 
rior, Tayu: designa a1 con- 
genere del “palo santo” 
(Dasyphyllum excelsum (D. 
Don) Cabr.). Es un arb01 
elevado de tronco madera- 
ble, la compuesta mayor del 
globo. Tiene su limite bo- 
real en el cerro La Campa- 
na de Quillota. 



Caidell: en el Norte Grande 
llamado Tola y “Tola Blan- 
ca” (vCase AstCreas bajo 
Tola), la “parrilla blanca” 
(Proustia pyryolia DC.), ar- 
busto trepador de hojas 
blanco-tomentosas en  su 
rev&, de alli el nombre 
vernaculo “voqui blanco”. 
Las cabezuelas de color vi- 
noso o morado se hallan 
reunidas en grandes racimos 
compuestos de contorno 
piramidal. Es uno de 10s 
vegetales cuyo tallo fibroso 
servia a 10s antiguos arau- 
canos como “repu” para la 
obtenci6n del fuego. (Com- 
pare  Verbenaceas bajo 
rapu). 

Huafiil: nombre mapuche y 
vulgar de varias especies 
medicinales (Proustia cu- 
neiyolia D. Don fma. cunei- 
folia, P. ilicifolia H. et A. 
fma. baccharoides (D. Don) 
Fabris y otras), arbusto de 
hojas membranosas y mu- 
cronadas; las ramitas secun- 
darias, portadoras de las 
cabezuelas, terminan en un 
fuerte punz6n.  Crecen 
abundantemente sobre 10s 
cerros secos del centro y 
norte. Con la decocci6n de 
sus raices y hojas se prepa- 
ran baiios contra el reuma 
y la gota. 

Meiiihuh: dando seiiales 
(Mutisia spinosa R. et P. var. 
pulchella (Speg.) Cabr., M.  
subspinosa Cav.), la “flor de 
la estrella”, especie del gC- 
nero tip0 de esta tribu, con 
tallos trepadores y alados, 
hojas truncadas, cubiertas 
de un vello algodonado en 
la cara inferior, su nervio 
central supera la lamina fo- 
liar en un largo zarcillo in- 
diviso. Las cabezuelas son 
solitarias, sostenidas por 
largos pedlinculos; las ligu- 
las alargadas de las flores 
marginales son bilabiadas; 
con el labio interior peque- 
iio y bifido, el exterior ma- 
yor y algo tridentado. Cre- 
cen en el centro y en el 
sur. 

Otras de las treinta y cinco 
especies chilenas del gCne- 
ro se conocen bajo la de- 
signaci6n “hierba del jote” 
(Mutisia ilicifolia Cav., M. 
spinosa R. et P. y afines), 
llamadas tambiCn “claveles 
del campo”; tienen hojas 
espinudo-dentadas y lindas 
flores rojas. 

China: (Chaethantera elegans 
Phil.), plantita que debe su 
nombre comparativo a su 
bella cabezuela. (Compare 
Calendulas: China). 

Cadislao: Yerba de las costi- 
llas (seglin Baeza, vulgar de 
Nmsauvia revoluta D. Don), 
representante de un vasto 
gCnero (unas treinta espe- 

Trevu (tevo) (Treuoa h’nervis) (E.B.) 

cies), plantas estructuradas 
para las grandes alturas y 
el peso de la nieve. Poseen 
tallos cortos y robustos, en- 
vueltas por pequefias hojas 
escamosas, estrechamente 
imbricadas y recurridas por 
numerosos nervios parale- 
los, fuertes como costillas, 
que sobrepasan el borde 
foliar. Los capitulos blancos 
estan reunidos apretada- 
mente en una espiga termi- 
nal, cilindrica y globulosa. 
Marca este genero el limite 
superior de las plantas flo- 
riferas . 
Los vastos gCneros Leuceria 
y Perezia casi no tienen 
aplicaci6n alguna para 10s 

mapuches y caen en la ca- 
tegoria de 10s re-cachu: 
hierbas in6tiles. S610 cono- 
cen el Chiuqui-lahuen 
(Chiuku-lawen): “hierba 
del tiuque” (Perezia pedi- 
cularifolia Less.), planta con 
hojas lineares en roseta, lar- 
gas y pinatisectas, de seg- 
mentos elipticos, enteros o 
algo dentados; 10s escapos 
con cabezuelas solitarias de 
color azul; crece sobre 10s 
cerros andinos del sur. 

Subfamilia Ligulifloras 

Las corolas d e  todos 10s 
fl6sculos del capitulo tienen 
forma de lengueta. 

Tribu ilnica, Cich6rieas 

Lluisha-ngedon: coyocho de 
Luisa, nombre que 10s ma- 
puches d e  la regi6n d e  
Panguipulli pusieron a una 
hierba introducida per0 na- 
turalizada y muy com6n 
(Cichorium intybus L.), la 
“achicoria silvestre”. Quisie- 
ron testimoniar d e  este 
modo su gratitud a una se- 
iiora extranjera de nombre 
Luisa que 10s habia instrui- 
do acerca de las virtudes 
curativas de aquella planta: 
refrescante, estomacal y de- 
purativa. 

Cuhuell-ciihuell: con ardien- 
te deseo (Hypochaeris are- 
naria Gaud. var. arenaria), 
una de las llamadas “escor- 
zoneras”. Planta con una 
roseta de hojas sinuado-pi- 
natifidas, escapo corto con 
cabezuela solitaria, bastan- 
te grande y rodeada de un 
inv6lucro pubescente. Las 
niiias mapuches preparan 
de estas cabezuelas filtros 
de amor y a escondidas 10s 
suministran a1 joven de su 
preferencia, convencidas de 
que las misteriosas fuerzas 
de la bebida les habrin de 
conquistar la corresponden- 
cia anhelada. (Vease el sim- 
bolo de otro sex0 bajo el 
mismo nombre indigena 
entre Umbeliferas: Azorella). 
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Renca: sacada (la planta) con 
raiz, otra de las escorzone- 
ras (Achyopbom chilensis 
Sch. Blp.), vegetal de tallo 
ramoso y hojoso, con capi- 
tulo dorado sobre cada ex- 
tremidad; es preconizado 
como t6nico y depurativo 
de la sangre. 

Chinita: (del campo), diminu- 
tivo de china (vkase tribu 
CalendGleas), maleza profu- 
samente asilvestrada en el 
pais (Taraxacum offinale 
Weber), con varios nombres 
vulgares: “amargbn”, “le- 
chuguilla”, “escorzonera” y 
“diente de le6n”. Tiene 
mcltiples aplicaciones: culi- 
narias, us%ndose sus hojas 
tiernas en ensaladas, y tera- 
peuticas, de efectos aperiti- 

vos, depurativos y diureti- 

Rilhue (&hue), tambiCn iil- 
hui-vaca: babas de la vaca 
(por su jug0 lechoso), plan- 
ta cosmopolita (Soncbus 
oleraceus L.), el m u e  o la 
“cerraja”. Su infusi6n es re- 
frescante, antic6lica y anti- 
biliosa; asimismo indicada, 
segtin el P. Zin, en las en- 
fermedades del coraz6n y 
contra las fiebres. 
La voz Rilhue tambikn se 
extiende a una planta bru- 
jularia de esta secci6n (Lac- 
tuca serriola L.), con la 
“brea” (vease Compuestas 
InGleas bajo Sorona), 10s 
dos Gnicos vegetales chile- 

cos. 
nos que gozan de esa par- 
ticularidad. Crece profusa y 
lozanamente en el predio 
Huinganes, a orillas del rio 
Pangal, afluente del rio Ca- 
chapoal. 

Troltro (Cholcho), Huarca- 
troltro: bien hueco (Son- 
c h s  asper (L.) J. Hill.), el 
“cardo” o “iiilhue caballu- 
no”, se distingue de su con- 
gknere anterior por las 
grandes orejas dentado-es- 
pinosas de sus hojas am- 
plexicaules. Del tallo hueco 
de este vegetal arreglaban 
10s antiguos mapuches la 
trompetilla lolquin o tutu- 
co, m%s comcnmente elabo- 
rada de una Valeriana o de 
un Senecio. (Compare tribu 
Seneci6neas bajo Lolquin). 

Chinita (del campo) (Taraxacum ojficinule) 
(E.B.). 
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QUe16n 0 mald 
(Aristoteliu cbibsis (Mol.) Stuntz) 

Quelung, nombre genhico: michai 
(Berberis dunuinii Hook) 



Q w u u o q h  
(Gomortega ke& (Mol.) Baillon) 

Foique o fop, "canelo" 
(Drimys winteriJ. R. et G .  Forst.) 



EPILOG0 

El mapuche busca en las plantas lo que puede serle titil; las 
estima especialmente en cuanto contribuyen a su alimentaci6n. El 
autor del presente trabajo admira en el reino vegetal un continuo 
adelanto desde 10s seres rudimentarios y sencillos hasta las plantas 
m5s ricamente diferenciadas y m5s perfectamente organizadas; he 
aqui el sentido y alcance en que concibe tal progreso. 

Descarta, desde luego, las teorias groseramente mechicas que 
en 10s vegetales s610 ven unos conglomerados celulares, juego del 
azar, y en sus funciones org5nicas, exclusivamente procesos fisico- 
quimicos. Cree vislumbrar, a1 contrario, en las plantas una energia 
vital, un instinto vegetal, si se quiere, revestido de impulsos entele- 
quiales y actuando bajo el influjo de una idea o un plano, en lineas 
generales prefijado. En este designio reside, segtin su opinibn, la 
fuerza multiformemente acondicionada que procura y encamina 
tanto el desarrollo de cada planta singular como el desenvolvimien- 
to del conjunto vegetal. Esta fuerza utiliza y dirige, para la obten- 
ci6n de sus fines, agentes naturales de muy diversa indole, entre 
otros: la misma substancia viva con sus leyes inmanentes; las con- 
veniencias, particularidades y finalidades propias de cada planta; su 
adaptaci6n a1 medio ambiente y a las distintas condiciones ecol6gi- 
cas; la selecci6n natural, o sea la sobrevivencia de 10s ejemplares 
mejor equipados para la lucha por la existencia; las mutaciones o 
cambios bruscos que efecttian (0 sufren) las plantas, etc. Tales 
influencias repercutirian en el misterioso taller del protoplasma 
celular, “la f5brica quimica m5s grande y mejor organizada del 
mundo”, como con raz6n se ha dicho. Orientaria la asombrosa 
actividad protoplhmica hacia una transformacibn de sus compo- 
nentes y elementos asimilados en substancias m5s variadas y m%s 
adecuadas para la demanda aumentada del vegetal recien perfec- 
cionado, m5s congruentes a su estado actual y su despliegue veni- 
dero; asimismo modificaria la dotaci6n cromos6mica de 10s nticleos 
generativos que, transmitida sucesivamente por medio de la des- 
cendencia, darian lugar a polimorfismos, formas y variedades inter- 
mediarias, mejor estructuradas morfol6gica y fisiobgicamente que 
10s seres del ciclo anterior. 

Comprendemos, pues, el indiscutible progreso del reino vegetal 
bajo el concept0 de evoluci6n, m%s bien como el desenvolvimiento 



de principios dados hacia fines determinados; no nos satisface la 
teoria de la descendencia, tomada en su sentido puramente mec5- 
nico y vinculada con un frio destino, que s610 podria reproducir 
seres siempre iguales. Por el contrario, el razonable y acertado 
perfeccionamiento, tan patente en la naturaleza, nos fuerza a supo- 
ner y pretender la activa intervenci6n de un designio benevolo, 
ideado y guiado por una inteligencia trascendental. Interpretamos 
10s procesos fisico-quimicos y las hnciones orgiinicas que constitu- 
yen y estructuran las plantas, como 10s cabales realizadores de un 
planteamiento preexistente. 

Mucha analogia encontramos entre la causa eficiente del desarro- 
110 bot5nico y el rol que toca a1 arquitecto: las disposiciones involu- 
cradas en su plano obran sobre las m5s diversas materias, fuerzas y 
aptitudes, y el edificio terminado manifiesta, en sus dimensiones, 
sus contornos externos y su emplazamiento interno, la idea precon- 
cebida. Reconocemos en el admirable adelanto del reino vegetal, el 
plano y la mano del Supremo Hacedor, “quien dispone todo suave- 
mente” y “cuyo espiritu llena el orbe”. 

Mdltiples variaciones se notan en las plantas a simple vista, sin 
embargo, la transformaci6n de una especie bot5nica en otra no se 
ha observado jamiis, ni siquiera en 10s saltos incontrolables de las 
mutaciones. Por consiguiente: la evoluci6n vegetal no es todavia un 
hecho demostrado empiricamente sin0 teoria, hip6tesis. Teoria pre- 
ciosa que confirma y enclarece la unidad y continuidad del reino 
vegetal. Hip6tesis altamente caracterizada para mantener vivo en la 
mente, aquel estado de inquietud cientifica que induce a estudios 
fitonimicos cada vez m5s profundos e investigaciones siempre m5s 
reveladoras. 
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GLOSARIO DE NOMBRES INDIGENAS 

A 

Achahuall-cachu . . . . . . . .  64 
Achira . . . . . . . . . . . . . . .  70 
Achoscha . . . . . . . . . . . .  109 
Achupalla . . . . . . . . . . . . .  66 
Afidcachu . . . . . . . . . . . . .  85 
Agave . . . . . . . . . . . .  .66, 67 
Ailladito . . . . . . . . . . . . . .  86 
Alca-curi . . . . . . . . . . . . . .  72 
Alcacheu . . . . . . . . . . . . .  75 
Alfid . . . . . . . . . . . . . . . . .  86 
Alhue-cosquel . . . . . . . . .  103 
Alhue-curi . . . . . . . . . . . . .  93 
Alhue-lahuh . . . . . . . . .  103 
Alhui.-poAu . . . . . . . . . . .  104 
Allaval . . . . . . . . . . . . . . .  85 
Aloe . . . . . . . . . . . . . . . .  109 
Alpe-huada . . . . . . . . . . .  109 
Alsine . . . . . . . . . . . . . . . .  77 
Amancay . . . . . . . . . .  .68, 69 
Ampe . . . . . . . . . . . .  .23, 53 
Ananas . . . . . . . . . . . . . . .  66 
Anu-calle-calle . . . . . . . . .  70 
Anu-culcul . . . . . . . . . . . .  54 
Aiiafiuca . . . . . . . . . .  .68, 71 
AApe . . . . . . . . . . . . .  .29, 53 

Apaleona . . . . . . . . . . . . .  86 
Assbs . . . . . . . . . . . . . . . .  68 
Atutemu . . . . . . . . . . . . . .  90 
Avar . . . . . . . . . . . . . . . . .  86 
Avas . . . . . . . . . . . . . . . . .  86 
Aviis-aviis . . . . . . . . . . . .  107 
Aviis-1ahui.n . . . . . . . . . .  107 
Ayayo . . . . . . . . . . . . . . . .  86 

Afiii-decho . . . . . . . . . . . .  99 

B 

Batru . . . . . . . . . .  .GO. 61. 65 
Batu . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 
Baylahuen . . . . . . . . . . . .  110 

Belen-belen . . . . . . . . . .  105 
Bollen . . . . . . . . . . . . . . .  82 

C 

Cachan-lahuh . . . . .  .30. 101 
Cachilla . . . . . . . . . . . . . .  64 
Cachina . . . . . . . . . . . . . .  67 
Cachiyuyo . . . . . . . . . . . .  76 
Cadislao . . . . . . . . . . . . .  115 
Cahuella . . . . . . . . . . . . . .  64 
Cahuen . . . . . . . . . . . . . . .  83 
Cai . . . . . . . . . . . . . .  .65, 66 
Caidel . . . . . . . . . .  .103, 11 5 
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Tabaco . . . . . . . . . . . . . .  105 
Tacu . . . . . . . . . . . . . . . . .  84 
Tagua Tagua . . . . . . . . . . .  65 
Tahua-Tahua . . . . . . . . . .  65 
Taique . . . . . . . . . . . . . .  101 
Tamarugo . . . . . . . . . . . . .  84 
Tangausho . . . . . . . . . . . .  80 
Tangue . . . . . . . . . . . . . . .  98 
Tapi-tapi . . . . . . . . . . . . . .  97 
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Tapud-tapud . . . . . . . . . . .  68 
Tara . . . . . . . . . . . . . . . . .  84 
Tarasa . . . . . . . . . . . . . . .  92 
Tautau . . . . . . . . . . . . . . .  95 
Tayo . . . . . . . . . . . . . . . .  114 
Tayu . . . . . . . . . . . . . . . .  114 
Teca . . . . . . . . . . . . .  .29, 64 
Teca-cofque . . . . . . . . . . .  64 
Temu . . . . . . . . . . . .  .74, 95 
Tenhue . . . . . . . . . . . . . .  114 
Teriiu . . . . . . . . . . . . . . . .  82 
Tepa . . . . . . . . . . . . .  .74, 80 
Tepu . . . . . . . . . . . . . . . .  96 
Teque . . . . . . . . . . . . . . . .  88 
Tequel-tequel . . . . . . . . . .  69 
Tevo . . . . . . . . . . .  .114, 115 
Thaihuen . . . . . . . . . . . . .  64 
Thuhua-1ahui.n . . . . . . . . .  80 
Tiaca . . . . . . . . . . . . . . . .  82 
Tihuen . . . . . . . . . . . . . . .  64 
Tine1 . . . . . . . . . . . . . . . .  82 
Tineo . . . . . . . . . . . . . . . .  82 
Tique . . . . . . . . . . . . . . . .  88 
Tohelia . . . . . . . . . . . . . . .  78 
Tola . . . .  .105, 110, 113, 115 
Tolilla . . . . . . . . . . . . . . .  105 
Tomate . . . . . . . . . . . . . .  104 
Tome . . . . . . . . . . . . . . . .  65 
Tomen . . . . . . . . . . . . . . .  91 
Topa-topa . . . . . . . . . . . .  106 
Tbpinambur . . . . . . . . . .  111 
Toromiro . . . . . . . . . . . . .  84 
Totora . . . . . .  .60, 61, 65, 67 
Toz . . . . . . . . . . . . . . . . .  92 
Trafhue . . . . . . . . . . . . . .  83 
TraftrafCn . . . . . . . . . . . . .  84 
Tra1hui.n . . . . . . . . . . . . . .  90 
Trapi . . . . . . . . . . . . . . .  104 
Trapicachu . . . . . . . . . . . .  75 
Traro . . . . . . . . . . . . .  .84, 97 
Traru-mamell . . . . . . .  .97, 99 
Tratra . . . . . . . . . . . . . . .  112 
Traupi-traupi . . . . .  .106, 108 
Trautrau . . . . . . . . .  .95, 101 
Trefo . . . . . . . . . . . . .  .83, 84 

Trefu . . . . . . . . . . . . . . . .  90 
TrCful . . . . . . . . . . . . . . . .  85 
Trehua-1ahui.n . . . . . . . . .  54 
Treique . . . . . . . . . . . . . . .  71 
Tre-ire . . . . . . . . . . . . . .  111 
Trelque-poco . . . . . . . . . .  77 
Treumfin . . . . . . . . . .  .73, 97 
Trevo . . . . . . . . .  .74, 90, 114 
Trevu . . . . . . . . . .  .114, 115 
Trkvul . . . . . . . . . . . . . . .  85 
Triaca . . . . . . . . . . .  .82. 107 
Trihue . . . . . . . . . . . .  .47. 80 
Trique . . . . . . . . . . . . . . .  69 
Troipoco . . . . . . . . . . . . .  80 
Troltro . . . . . . . . . .  .113. 116 
Trome . . . . . . . . .  .61. 65. 67 
Tronquillo-1ahui.n . . . . . .  103 
Triica . . . . . . . . . . . . . . . .  64 
Trun . . . . . . . . . . . . . . . . .  83 
Trupa . . . . . . . . . .  .102. 109 
Triiyu-cachu . . . . . . . . . . .  63 
Trupi-to1 . . . . . . . .  .106. 108 
Tuca . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 
TulahuCn . . . . . . . . . . . . .  90 
Tulpu . . . . . . . . . . . .  .68. 71 
Tuna . . . . . . . . . . . . . . . .  94 
Tupa . . . . . . . . . . . . . . . .  109 
Tuque . . . . . . . . . . . . . . .  88 
Turansho . . . . . . . . . . . . .  83 
Tutema . . . . . . . . . . .  .7  4.90 

U 

Uelngu . . . . . . . . . . . . . . .  70 

Uhua . . . . . . . . . . . . . . . .  64 
Uhua ohua . . . . . . . . . . . .  61 
Uhua-Uhua . . . . . . . . . . . .  67 
Uhua-filu . . . . . . . . . .  .67, 70 
UhuCn . . . . . . . . . . . . . . .  65 
Ulfau . . . . . . . . . . . . . . .  103 
Ulhui-vaca . . . . . . . . . . .  116 
Ul-lahuh . . . . . . . . . . . . .  92 
Unthiu . . . . . . . . . . . . . . .  74 
UAo-percun . . . . . . . . . .  109 

Uf5s-foqui . . . . . . . . . . . . .  91 

UAU . . . . . . . . . . . . .  .47. 94 
Upul-ngerii . . . . . . . .  .83. 84 
Ure-ure . . . . . . . . . . . . . .  111 
Utrar-1ahui.n . . . . . . . . . . .  88 
UrfiAe . . . . . . . . . . . . . . . .  69 
Utren-cachu . . . . . . . . . . .  64 
Utriu . . . . . . . . . . . . . . . . .  74 

V 

Vaila-huen . . . . . . . . . . .  110 
Vautro . . . . . . . . . .  .109. 110 
Vira-vira . . . . . . . . . . . . .  111 
Vochi-vochi . . . . . . . . . .  107 
Voigue . . . . . . . . . . .  .78. 79 
Vollen . . . . . . . . . . . . . . .  82 
Voqui . . . . .  .76. 91. 102. 107 
Voquiauca . . . . . . . . . . . .  76 
Voquicillo . . . . . . . . . . . .  102 
Voquitraru . . . . . . . . . . . .  76 
Votri . . . . . . . . . . . . . . . .  107 
Voyecan . . . . . . . . . . . . . .  92 

W 

Welngu . . . . . . . . . . . . . .  70 
Wentrupewen . . . . . . . . . .  32 

Y 

Yaichihue . . . . . . . . . . . . .  67 
Yang . . . . . . . . . . . . . . . .  81 
Yang-Yang . . . . . . . . . . . .  81 
Yareta . . . . . . . . . . . . . . .  98 
Yaro . . . . . . . . . . . . . . . . .  84 
YAquil . . . . . . . . . . . . . . .  91 
Yelhueyu . . . . . . . . . . . . .  63 
Yuntu . . . . . . . . . . . . . . . .  63 
Yuyo . . . . . . . . . . . . .  .23, 80 

2 

Zapote . . . . . . . . . . . . . .  101 
Zapallo . . . . . . . . . . . . . .  108 
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GLOSARIO DE NOMBRES VULGARES 

Abrochillo . . . . . . . . . . . .  11 1 
Acacia . . . . . . . . . . . . . . .  74 
Aceitunillo . . . . . . . . . . . .  88 
Acetosa . . . . . . . . . . . . . .  75 
Achicoria silvestre . . . . . .  115 
Ajenjo . . . . . . . . . . . . . . .  113 
Aji . . . . . . . . . . . . . .  .25, 104 
Ajo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68 
Alamo . . . . . . . . . . . . . . .  74 
Alcachofa . . . . . . . . . . . .  114 
Alerce . . . . . . . . . . . .  .19, 59 
Alerce con uiia . . . . . . . . .  59 
Alerce de Chile . . . . . . . . .  60 
Alfilerillo . . . . . . . . . . . . .  86 
Algarrobo . . . . . . . . .  .74, 84 
Altramuz . . . . . . . . . . . . . .  85 
Alverja . . . . . . . . . . .  .85, 86 
Alverjilla . . . . . . . . . . . . . .  84 
Amapola . . . . . . . . . . . . . .  80 
Amarg6n . . . . . . . . . . . . .  1 16 
Amores secos . . . . . . . . . .  83 
Anisillo . . . . . . . . . . . . . . .  99 
Apio . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 
Araucaria 27, 31, 32, 36, 58, 59 
Arbol de cuentas . . . . . . . .  90 
Arguenitas . . . . . . . . . . . .  106 
Aromo del pais . . . . . . . . .  93 
Aromos . . . . . . . . . . . . . .  93 
Arrayan . . . . . . . . . . .  .26, 95 
Arrayan blanco . . . . . . . . .  95 
Arrayan de espino . . . . . .  103 
Arrayan macho . . . . . . . .  103 
Arveja . . . . . . . . . . . .  .23, 86 
Arvejilla . . . . . . . . . . .  .85, 86 
Atontado . . . . . . . . . . . . .  94 
Avellanillo . . . . . . . . . . . .  73 
Avellano . .  .26, 28, 47, 58, 73 
Azahar de ChiloC . . . . . . .  101 
Azahar del monte . . . . . . .  68 
Azucena del campo . . . . . .  70 
Azucena del diablo . . . . . .  68 
Azulillo . . . . . . . . . . . . . . .  67 
Ballico . . . . . . . . . . . . . . .  98 
B5lsamo del campo . . . . .  111 
Barba de viejo . . . . . . . . .  109 

Barbas de coihue . . . . . . .  74 
Barbas de la piedra . . . . . .  52 
Barbas del monte . . . . . . .  52 
Barb6n . . . . . . . . . . . . . . .  67 
Batro . . . . . . . . . . . . .  .61, 65 
Belloto . . . . . . . . . . .  .79, 81 
Berro amarillo . . . .  .106. 109 
Berro del monte . . . . . . .  108 
Berros . . . . . . . . . . . . . . .  80 

Boldo . . . . . . . . .  .28.74. 80 
Botellita . . . . . . . . . . . . .  107 
B o t h  de or0 del monte . . .  112 
Brea . . . . . . . . . . .  .111, 116 
Cabello de angel . . . . . . .  102 
Cabello del diablo . . . . . .  102 
Cacto . . . . . . . . . . . . . . . .  94 
Cactus . . . . . . . . . . . . . . .  94 
Cachanlagua . . . . . . . . . . .  30 
Cadillo . . . . . . . . . . .  .83, 84 
Cajeta del diablo . . . . . . . .  52 
Calabaza amarilla . . . . . .  109 
Calafate . . . . . . . . . . . . . .  78 
Calandrinas . . . . . . . . . . . .  76 

CaAa . . . . . . . . . . . . .  .62, 64 
Caiiamo de Nueva Zelanda 67 
Canelilla . . . . . . . . . . . . . .  81 
Canelillo . . . . . . . . . . . . . .  87 
Canelo . . . . . . . . . .  .78, 118 
Cantarito . . . . . . . . . . . . .  107 
Capachita . . . . . . . .  .106, 107 
Cara . . . . . . . . . .  .52, 55, 61 
Cardo . . . . . . . . . . .  .23, 116 
Cardo blanco . . . . . . . . .  114 
Cardo Mariano . . . . . . . .  114 

Cardo santo . . . . . . . . . .  114 
Card6n . . . . . . . . . . . . . . .  67 
Cardoncillo . . . . . . . .  .66, 99 
Carricillo . . . . . . . . . . . . . .  63 
Carrizo . . . . . . . . . . . . . . .  63 
Cebada . . . . . . . . . . .  .23, 64 
Cebadilla . . . . . . . . . . . . .  64 
Cebolla . . . . . . . . . . . . . . .  68 

Bocado de gallilia . . . . . . .  77 

Callampas . . . . . . . . . . . . .  23 

Cardo negro . . . . . . . . . .  11 4 

Cebolleta . . . . . . . . . . . . .  68 
Cebollin . . . . . . . . . . . . . .  68 
Cedro . . . . . . . . . . . . . . . .  60 
Centella . . . . . . . . . . .  .77, 98 

Cerastio . . . . . . . . . . . . . .  77 
Cerezo silvestre . . . . . . . . .  83 
Cerraja . . . . . . . . . . . . . .  116 
Cicuta . . . . . . . . . . .  .99, 100 
CiprCs de ChiloC . . . . . . . .  60 
Cipri.s de la cordillera . . . .  60 
CiprCs de las Guaitecas . . 59, 60 
Ciruelillo . . . . . . . . . .  .47, 73 
Cizaiia . . . . . . . . . . .  .77, 114 

Cepa caballo . . . . . . . . . .  111 

Clavel del campo . . . . . .  115 
Cochayuyo . . . . . . . . . . . .  50 
Coguil . . . . . . . . . . . . . . .  78 
Coguilera . . . . . . . . .  .78, 91 
Coile . . . . . . . . . . . . . . . .  78 
Coirones . . . . . . . . . . . . . .  65 
Col . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 
Cola de caballo . . . . . . . . .  54 
Cola de zorro . . . . . . . . . .  63 
Coliguay . . . . . . . . . . . . . .  88 
Coligue . . . . . . . . . . . . . . .  64 
Colihue . . . . . . . .  .47, 64, 74 
Colimamel . . . . . . . . . . . .  95 
Colsilla . . . . . . . . . . . . . . .  97 
Conquillo . . . . . . . . . . . . .  47 
Contrarrayo . . . . . . . . . . .  88 
Contrayerba . . . . . . . . . .  112 
Coquito . . . . . . . . . . . . . .  90 
Coral del monte . . . . . . . .  68 
Coralillo . . . . . . . . . . . . . .  76 
Corco1i.n . . . . . . . . . . . . . .  93 
Corecore . . . . . . . . . . . . . .  86 
Corona del inca . . . . . . . .  66 
Corontillo . . . . . . . . . . . . .  81 
Correhuela . . . . . . .  .75, 102 
Cortadera . . . . . . . . .  .63, 65 
Costilla de vaca . . . . . . . . .  54 
Crucero . . . . . . . . . . . . . .  91 
Culantrillo . . . . . . . . . . . . .  54 
CulCn . . . . . . . . . . . . . . . .  85 
Culle rojo . . . . . . . . . . . . .  67 
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Chagual . . . . . . . . . . . . . .  67 
Chango . . . . . . . . . . . . . . .  65 
Chaquiritu del monte . . . .  108 
ChCpica . . . . . . . . . . . . . .  62 
Chilco . . . . . . . . . . . .  .95, 97 
Chile . . . . . . . . . . . . . . . .  104 
Chinchin . . . . . . . . . . . . . .  95 
China del campo . . . . . . .  112 
Chinita del campo . . . . . .  116 
Chuiio de Concepci6n . . . .  69 
Chufio de liuto . . . . . . . . .  69 
Chupalla . . . . . . . . . . . . . .  66 
Chup6n . . . . . . . .  .29, 65, 66 
Chuponcillo . . . . . . . . . . .  66 
Dedalera . . . . . . . . . . . . .  106 
Dichas . . . . . . . . . . . . . .  11 2 
Dichillo . . . . . . . . . . . . . . .  99 
Diente de le6n . . . . . . . .  116 
Digital . . . . . . . . . . . . . . .  106 

Duraznillo . . . . . . . . . . . .  75 
Durazno . . . . . . . . . . . . .  83 
Encina . . . . . . . . . . . . . . .  72 
Escarapelas . . . . . . . . . . . .  92 
Escorzoneras . . . . . .  11 5, 116 
Espinilla . . . . . . . . . . . . . .  99 
Espinillo . . . . . . . . . . . . . .  85 
Espino . . . . . . . . . . .  .74, 83 
Espino blanco . . . . . . . . .  103 
Espinos negros . . . . . . . . .  91 
Estrag6n . . . . . . . . . . . . .  113 
Estramonio . . . . . . . . . . .  105 
Eter . . . . . . . . . . . . . . . .  113 
Eucalipto . . . . . . . . . . . . .  96 
Flor de la estrella . . . . . .  115 
Flor de la perdiz . . . . . . . .  86 
Flor de la piedra . . . . . . . .  52 
Flor de mayo . . . . . . . . . .  86 
Flor de San Jose . . . . . . . .  97 
Flor del pafio . . . . . . . . .  106 
Flor del pasmo . . . . . . . . .  81 
Fosforito . . . . . . . . . . . . . .  73 
Frijol . . . . . . . . . . . . . . . .  86 
Frutilla chilena . . .  .29, 82, 90 
Frutilla del campo . . . . . . .  90 
Frutillas del mar . . . . . . . .  76 
Fucsia . . . . . . . . .  .95, 96, 97 
Garbanzo . . . . . . . . . . . . .  86 
Guardafuego . . . . . . . . . . .  73 
Guindo . . . . . . . . . . . . . . .  83 
Haba . . . . . . . . . . . . .  .23, 86 
Haya . . . . . . . . . . . . . . . .  72 
Helechos . . . . . . .  .23, 30, 53 
Hierbabuena . . . . . . . . . .  103 
Hierba de la culebra . . . . .  54 
Hierba de la plata . . .  .83, 98 
Hierba de la sal . . . . . . . . .  67 
Hierba de la vaca . . . . . . .  67 
Hierba de la vida . . . . . . .  11 1 
Hierba de la Virgen Maria 103 
Hierba de San Juan . . . . . .  97 

Don Diego de la noche . . .  97 

Hierba del campo . . . . . . .  90 
Hierba del Chavalongo . . 105 
Hierba del clavo . . . . . . . .  83 
Hierba del corrimiento . . .  77 
Hierba del flaco . . . . . . .  109 
Hierba del incendio . . . . .  102 
Hierba del jote . . . . . . . .  11 5 
Hierba del pato . . . . . . . . .  66 
Hierba del perro . . . . . . . .  54 
Hierba del plater0 . . . . . . .  54 
Hierba del tiuque . . . . . .  115 
Hierba del traro . . . . . . . .  84 
Hierba divina . . . . . . . . .  112 
Hierba dulce . . . . . . . . . .  106 
Hierba hedionda . . . . . . .  112 
Hierba loca . . . . . . . .  .64, 85 
Hierba mora . . . . . . . . . .  104 
Hierba mota . . . . . . . . . .  103 
Hierba sanativa . . . . . . . .  110 
Higuera loca . . . . . . . . . .  105 
Hualputa . . . . . . . . . . . . .  85 
Hualtata . . . . . . . . . . . . .  113 
Huilipatagua . . . . . . . . . . .  90 
Huilli de San Francisco . . .  68 
Huilli del perro . . . . . . . . .  68 
Husillo . . . . . . . . . . . . . .  114 
Jarrilla . . . . . . . . . . . . . . .  85 
Junquillo . . . . . . . . . . . . .  67 
Ligrimas de la Virgen . . . .  68 
Laurel chileno . . .  .47, 74, 80 
Laurela . . . . . . . . . . .  .SO, 81 
Lechuguilla . . . . . . . . . . .  116 
Lengua de gallina . . . . . .  114 
Lengua de gat0 . . . . . . . .  108 
Lengua de vaca . . . .  .61, 113 
Lenteja . . . . . . . . . . . . . . .  86 
Lenteja del agua . . . .  .54, 66 
Licopodio . . . . . . . . . . . . .  55 
LilCn . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 

Linaza . . . . . . . . . . . .  .23, 87 
Lingue . . . . . . . . . . . . . . .  79 
Lino . . . . . . . . . . . . . . . . .  87 
Lirio . . . . . . . . . . . . . . . . .  69 
Litrecillo . . . . . . . . . . . . . .  89 
Luche . . . . . . . . . . . .  .51, 61 
Luchecillo . . . . . . . . .  .54, 61 
Luma . . . . . . . . . .  .26, 28, 95 
Lupino . . . . . . . . . . . . . . .  85 
Madrono . . . . . . . . . . . . . .  81 
Maicillo . . . . .  .61, 62, 63, 67 
Maitencillo . . . . . . . . . . . .  92 
Maiz . . . . . . . . . .  .23, 25, 36 
Maiz morocho . . . . . . . . . .  61 
Malva del monte . . . . . . . .  98 

Manuelito . . . . . . . . . . . .  101 
Manzanilla . . . . . . . . . . .  112 
Manzanilla bastarda . . . . .  112 

Manzanilla romana . . . . .  112 

Limpiaplata . . . . . . . . . . . .  54 

Mango . . . . . . . . . . .  .29, 63 

Manzanilla del campo . . .  112 

Manzanill6n . . . . . . . . . .  11 2 
Manzano . . . . . . . . . . . . .  83 
Mafiio . . . . . . . . . . . . . . . .  59 
Maiiio alerce . . . . . . . . . . .  59 
Maravilla del campo . . . .  112 
Mardoiio . . . . . . . . . . . . . .  81 
Matagusanos . . . . . . . . . .  112 
Matarratones . . . . . . . . . . .  88 
Matico . . . . . . . . . . . . . .  102 
Mayomonte . . . . . . . . . . .  84 
Medallita . . . . . . . .  .107, 110 
Melosa . . . . . . . . . . . . . .  112 
Membrillo . . . . . . . . . . . . .  83 
Menta . . . . . . . . . . .  .23, 103 
Michai . . . . . . . . . . . .  .28, 78 
Michai blanco . . . . . . . . .  101 
Moho . . . . . . . . . . . . . . . .  51 
Molle de Chile . . . . . . . . .  89 
Mostacillo . . . . . . . . . . . . .  80 
Muermo . . . . . . . . . . . . . .  92 
Murta . . . . . . . . . . . .  .28, 94 
Murtilla . . . . . . . . . . .  .47, 94 
Murtilla blanca . . . . . . . . .  95 
Musgos de la piedra . . . . .  53 
Nab0 . . . . . . . . . . . . .  .23, 80 
Nalca . . . . . . . . . . . .  .23, 97 
Naranjillo . . . . . . . . .  .87. 90 
Nispero . . . . . . . . . . . . . .  101 
Nogal silvestre . . . . . . . . .  73 
Nilhue caballuno . . . . . . .  116 
Olivillo . . . . . . . . . . .  .88, 96 
Oreja de palo . . . . . . . . . .  52 
Orquideas . . . . . . . . .  .70, 71 
Ortigas . . . . . . . . . . . . . . .  93 
Ortiga brava . . . . . . . . . . .  93 
Ortiga en flor . . . . . . . . . .  93 

Ortiga mayor . . . . . . . . . .  72 
Ortiga negra . . . . . . . . . . .  72 

Paja de estera . . . . . . . . . .  65 
Paja de la perdiz . . . . . . . .  85 
Pajarito . . . . . . . . . . .  .67, 87 
Pajas . . . . . . . . . . . . .  .61, 65 
Pajas cortaderas . . . . . . . .  65 
Palito negro . . . . . . . . . . .  54 
Palma chilena . . . . . .  .65. 79 
Palma de coquitos . . . . . . .  65 
Palmilla . . . . . . . . . . . . . .  54 
Palmita . . . . . . . . . . .  .53, 55 
Palo amarillo . . . . . . . . . .  78 
Palo blanco . . . . . . . . . . .  114 
Palo colorado . . . . .  .95, 101 
Palo de brujos . . . . . . . . .  104 
Palo de yegua . . . . . . . . .  113 
Palo hediondo . . . . . . . . .  94 
Palo mato . . . . . . . . . . . .  104 
Palo muerto . . . . . . . . . . .  88 
Palo negro . . . . . .  .73, 90, 91, 

99, 105, 111 
. . . . .  .82, 87, 114 

Ortiga macho . . . . . . . . . .  93 

Paico . . . . . . . . . . . . . . . .  75 

Palo santo 
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Palomita . . . . . . . . . . . . . .  71 
Palqui extranjero . . . . . . .  105 
Palto chileno . . . . . . . . . . .  80 
Papa . . . . . . .  .23. 25. 29. 36. 

104. 108 
Papa cimarr6n . . . . . . . . .  104 

Papa de la zorra . . . . . . .  104 
Papa del monte . . . . . . . . .  69 
Papa silvestre . . . . . . . . .  104 
Papita del campo . . . .  .29. 69 
Parra . . . . . . . . . . . . .  .91. 92 
Parrilla . . . . . . . . . . .  .82. 91 

Parriza . . . . . . . . . . . . . . .  82 

Papa de cafia . . . . . . . . .  111 

Parrilla blanca . . . .  .103. 115 

Pasto de la gallina . . . . . . .  64 
Pasto de la perdiz . . . . . . .  63 
Pasto del guanaco . . . . . . .  85 
Pasto del perro . . . . . . . . .  63 
Pata de guanaco . . . . . . . .  77 
Pata de le6n . . . . . . . . . . .  99 
Patita negra . . . . . . . . . . .  54 
Pegajosa . . . . . . . . . . . . .  112 
Pegapega . . . . . . . . . . . .  112 
Peluca . . . . . . . . . . . . . . .  67 
Penca . . . . . . . . . . .  .94. 108 
Peral . . . . . . . . . . . . . . . . .  83 
Percgn . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 
Peril . . . . . . . . . . . . . . . .  111 
Perlilla del agua . . . . . . .  108 
Peumo . . . . . . . . . . .  .28. 79 
Pichoga . . . . . . . . . . .  .88. 89 
Pilapila . . . . . . . . . . . . . . .  92 
Pimentero . . . . . . . . . . . . .  89 
Pimento . . . . . . . . . . . . . .  89 
Pimiento . . . . . . . . . . . . .  104 
Pimpinela . . . . . . . . .  .55. 83 
Pifia . . . . . . . . . . . . .  .31. 66 
Pifi6n . . . . . . . . .  .31. 32. 59 
Pinito enano . . . . . . . . . . .  59 
Pino amarillo . . . . . . . . . .  59 
Pino blanco . . . . . . . . . . .  59 
Piojillo . . . . . . . . . . . . . . .  64 
Placa . . . . . . . . . . .  .106. 108 
Poleo . . . . . . . . . . . . . . .  103 
Poliz6n . . . . . . . . . . . . . . .  92 
Polvillo del diablo . . . . . . .  52 
Poroto . . . . . . . . . . . .  .23. 86 
Poroto de campo . . . . . .  101 
Puya . . . . . . . . . . . . . . . . .  67 

Quebracho . . . . . . . . . . . .  84 

Quilantos . . . . . . . . . . . . .  64 
Quilas . . . . . . . . . . . .  .63. 64 
Quilineja . . . . . . .  .29. 68. 69 
Quillay . . . . . . . . . . . . . . .  82 
Quinoa . . . . . . . . . . .  .25. 67 
Quinoa de la zorra . . . . . .  76 
Quintralillo . . . . . . . . . . . .  87 
Quinua . . . . . . . . . . . . . . .  76 
Quinua del diablo . . . . . . .  76 
Quinua negra . . . . . . . . . .  76 

Queule . . . . . . . . . . . . . . .  79 

Ratonera . . . . . . . . . .  .62, 65 
Rauli . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
Retamilla . . . . . . . . . . . . .  87 
Retamillo . . . . . . . . . . . . .  90 
Retamo . . . . . . . . . . . . . .  102 
Roble chileno . .26, 29, 52, 72 
Roble colorado . . . . . . . . .  72 
Roble de Chilo i. . . . . . . . .  72 
Rodalgn . . . . . . . . . . . . . .  97 
Romacilla . . . . . . . . . . . . .  75 
Romaza . . . . . .  .75. 108. 110 
Romaza maritima . . . . . . .  75 
Romerillo . . . . . . . .  .73, 110 
Romero . . . . . . . . . . . . . .  110 
Salsilla . . . . . . . . . . . . . . .  69 
Salvia . . . . . . . . . . . . . . .  103 
Salvia macho . . . . . . . . . .  109 
Sanalotodo . . . . . . . . . . . .  92 
Sangre de tor0 . . . . . . . . .  97 
Sanguinaria . . . . . . . . . . . .  75 
Sauce . . . . . . . . . . . .  .74, 96 
Sauce amargo . . . . . . . . . .  71 
Sauco cimarr6n . . . . . . . . .  97 
Sauco del diablo . . . .  .97, 98 
Sen chileno . . . . . . . . . . . .  84 
Sietecamisas . . . . . . . . . . .  81 
Sietecamisas colorada . . . .  81 
Siete venas . . . . . . . . . . .  108 
Sorgo . . . . . . . . . . . . . . . .  61 
Sorguillo . . . . . . . . . . . . . .  62 
Sorona . . . . . . . . . . . . . .  111 
Suspiro . . . . . . . . . . . . . .  102 
Suspiro blanco . . . . . . . .  102 
Suspiro del campo . . . . .  102 
Tabaco del diablo . . . . . .  109 
Talhuen . . . . . . . . . . . . . .  90 
Tartago . . . . . . . . . . . . . . .  88 
T 6 de burro . . . . . . . . . .  102 

Teatina . . . . . . . . . . . . . . .  62 
Tembladerilla . . . . . . . . . .  98 
Tembladillera . . . . . . . . . .  85 
Tepa . . . . . . . . . . . . .  .74, 80 
Tola . . . . . . . . . . . . . . . .  105 
Tola blanca . . . . . . . . . . .  115 
Tomatera . . . . . . . . . . . .  104 
Toronjil . . . . . . . . . . . . . .  103 
Trebillo . . . . . . . . . . . . . .  85 
Trebol de olor . . . . . . . . .  85 
Trigo . . . . . . .  .23, 34, 61, 64 
Trigo del monte . . . . . . . .  65 
Trupa . . . . . . . . . . . . . . .  109 
Tubito . . . . . . . . . . . . . . .  63 
Tulipan del campo . . . . . .  70 
Ulmo . . . . . . . . . . . . . . . .  92 
Uvilla . . . . . . . . . . . . . . . . .  91 
Uvilla de quisco . . . .  .74, 94 
Valeriana . . . . . . . . . . . .  108 
Vallico . . . . . . . . . . .  .62. 64 
Vara de or0 . . . . . . . . . . .  110 
Vara de San Jose . . . . . . . .  67 
Verbena de campo . . . . .  102 

esquinas . . . . . . . . . . .  111 
Verbena de las tres 

Verraco . . . . . . . . . . . . . .  81 
Veza . . . . . . . . . . . . . . . . .  85 
Vid . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91 
Vid silvestre . . . . . . . . . . .  82 
Vinagrilla . . . . . . . . . . . . .  86 
Vinagrillo . . . . . . . . .  .75, 86 
Vinagrillo amarillo . . . . . . .  86 
Virgen %urea . . . . . . . . . .  110 

Voqui arrastrado . . . . . . . .  91 
Voqui bejuco . . . . . . . . .  107 
Voqui blanco . .  .78, 107. 115 
Voqui de la yegua . . . . . . .  76 
Voqui del traro . . . . .  .76, 97 
Voqui colorado . . . . . . . . .  91 
Voqui naranjo . . . . . . . . . .  81 
Voqui negro . . . . . . . . . . .  75 
Yerba buena . . . . . . . . . . .  23 
Yerba de la vaca . . . . . . . .  67 
Yerba mate de Chile . . . . .  90 
Yerba mora . . . . . . . . . . .  23 
Yuyo . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
Zapallo . . . . . . . . . . . . . .  108 
Zarzaparrilla . . . . . . .  .83, 91 

Voqui . . . . . . . . . . .  .91. 101, 
102. 107 
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GLOSARIO DE NOMBRES CIENTIFICOS 

La letra cursiva (cursiva) se ha utilizado para la designaci6n de 10s nombres cientificos . La letra 
versalita (VERSALITA) se ha utilizado para la designaci6n de familias . 

A 

Acacia caven (Mol.) Mol . MIMOSACEAE . . . . .  83 

Willd . MIMOSACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84 
Acacia macrantha H . et B . ex 

Acaena atgentea R . et P . 
Acaena ovalifolia R . et P . 
Acaenapinnatifida R . et P . 

Acaena tnifida R . et P . var . trifida 
ROSACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83 

Acantholippia punensis Botta 
VERBENACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103 

Acanthonychia ramosissima H . et Arn . 
CARYOPHYLLACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77 

Achorium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51 
Achyrophorus chilensis Sch . Blp . 

COMPOSITAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116 
Adenopeltis serrata (W . Aiton) 

Johnst . EUPHORBIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . .  87 
Adesmia arborea Bert . ex Savi 

PAPILIONACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85 
Adesmia atacamensis Phil . PAPILIONACEAE . 85 
Adesmia glutinosa H . et A . PAPILIONACEAE . 85 
Adesmia microphylla H . et Arn . 

PAPILIONACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85 
Adiantum chilense Kaulf . ADIANTACEAE . . . .  54 
Aextoxiconpunctatum R . et P . 

AEXTOXICACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88 

Agrostes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 
Alisma plantago-acuatica L . 

ALISMATACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61 
Alstroemeria aurantiaca D . Don 

AMARYLLIDACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69 
Alstroemeria haemantha R . et P . 

AMARYLLIDACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69 
Alstroemeria ligtu L . 

AMARYLLIDACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . .  .29, 57, 69 
Alstroemeria violacea Phil . 

AMARYLLIDACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69 

ROSACEAE 
ROSACEAE 

ROSACEA 
Acaena splendens H . et A . ROSACEAE . . . . . .  83 

Agave americana L . AMARYLLIDACEAE . . . . . .  69 

Allium cepa L . LILIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68 
Allium sativum L . LILIACEAE . . . . . . . . . . . . . . .  68 
Amomyrtus luma (Mol.) Legr . et Kaus . 

MYRTACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95 
Amomyrtus meli (Phil.) Legr . et Kaus . 

MYRTACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95 
Anagallis alternifolia Cav . PRIMULACEAE . . 101 
Anagallis aruensis L . PRIMULACEAE . . . . . . . .  101 
Anarthrophyllum andicola (Gill . ex 

H . et A.) F . Phil . Papilionaceae . . . . . . .  84 
Andropogon atgenteum DC . GRAMINEAE . . .  62 
Anemone decapetala Ard . 

RANUNCULACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 
Anisomeria coriacea D . Don 

PHYTOLACCACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76 
Anisomeria drastica Mocq . 

PHYTOLACCACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76 
Anona cheirimolia Mill . ANONACEAE . . . . . . .  79 
Anthemis cotula L . COMPOSITAE . . . . . . . . . .  112 
Anthemis nobilis L . COMPOSITAE . . . . . . . . . .  112 
Anthoxanthum utriculatum (R . et P.) 

Schouten et Veldk . GWINEAE . . . . . . . . . .  62 

Apium chilense Hook . UMBELLIFERAE . . . . . . .  99 
Apium graveolens L . UMBELLIFERAE . . . . . . . .  99 
Apiumpanul (Bert . ex DC.) Reiche 

UMBELLIFERAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .29, 99 
Arachnites unzjlora Phil . CORSIACEAE . . . . . .  70 
Araucaria araucana (Mol.) K . Koch 

ARAUCARIACEAE . . . . . . . . . . . . . .  .27, 31, 58, 59 
Arenaria CARYOPHYLLACEAE . . . . . . . . . . . . . . .  77 
Aralia adscendens DC . var . adscendens 

BIGNONIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107 
Aristotelia chilensis (Mol.) Stuntz 

Apium australe Thouars UMBELLIFERAE 99 

ELAEOCARPACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91, 117 
Arjona andina Phil . SANTALACEAE . . . . .  74 
Arjona tuberosa Cav . SANTALACEAE . . . . . . . .  74 
Artemisia copa Phil . COMPOSITAE . . . . . . . . .  113 
Arundo donax L . GRAMINEAE . . . . . . . . . . . . .  63 
Astephanus geminiflorus Dcne . 

ASCLEPIADACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102 
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Asteranthera ovata (Cav.) Hanst. 

Astericium chilense Cham. et Schlecht. 
GESNERIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107 

UMBELLIFERAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .99 
Astragalus elatus H. et A. PAPILIONACEAE . .  .85 
Astragalusjlavus H. et A. PAPILIONACEAE . .  .85 

PAPILIONACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .85 
Atriplex lampa Gill. CHENOPODIACEAE . . . . .  .76 
Austrocedrus chilensis (D. Don) 

Pic-Ser. et Bizz. CUPRESSACEAE . . . . . . . . .  .60 
Avena hirsuta Rott. ex Link GRAMINEAE . . .  .62 
Avena sativa L. GRAMINEAE . . . . . . . . . . . . . .  .62 
Azara celastrina D. Don FLACOURTIACEAE . .93 

Astragalus och roleucus Hook. 

Azara dentata R. et P. FLACOURTIACEAE . . .  .93 
Azara gilliesii H. et A. FLACOURTIACEAE . . .  .93 
Azara integrifolia R. et P. FLACOURTIACEAE .93 
Azara lanceolata Hook. f. FLACOURTIACEAE 93 
Azara microphylla Hook. f. FLACOURTIACEAE93 
Azara serrata R. et P. FLACOURTIACEAE . . . .  .93 
Azollafiliculoides Lam. AZOLLACEAE . . .  .54, 66 
Azorella trifoliata Clos UMBELLIFERAE . . . . .  .98 

B 

Baccharis boliviensis (Wedd.) Cabr. 

Baccharis conc 
. . . . . . . . .  110 

. . . . . . . . . . . .  ,110 

. . . . . . . . . . . . .  110 
ia Bert. ex Colla 

Baccharis inca OMPOSITAE . . ,110 
Baccharis juncea (Lehm.) Desf. 

COMPOSITAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,110 
Baccharis linearis (R. et P.3 Pers. 

COMPOSITAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,110 
Baccharis lycioides Remy COMPOSITAE . . .  ,110 
Baccharis magellanica (Lam.) Pers. 

COMPOSITAE 
Baccharis ma 
Baccharis obovata H. et A. var. obovata 

COMPOSITAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,110 
Baccharispatagonica H. et A. 

COMPOSITAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,110 
Baccharispingraea DC. COMPOSITAE , . . , ,110 
Baccharis racemosa (R. et P.) DC. 

COMPOSITAE . . . . . . . . .  . . .  .110 
Baccharis sagittalis (Less.) DC. 

COMPOSITAE . . . . .  

Baccharis santelicis Phil. COMPOSITAE . . .  ,110 
Baccharis spartioides (H. et A.) Remy 

COMPOSITAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110 
Baccharis sphaerocephala H. et A. 

COMPOSITAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,111 
Berberis actinacantha Mart. 

BERBERIDACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78 
Berberis buxifolia Lam. BERBERIDACEAE . . .  .78 
Berberis chilensis Gill. et Hook. 

BERBERIDACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78 

Berberis darwinii Hook. 
BERBERIDACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . .  .28, 78, 117 

BERBERIDACEAE , . , , . ,78 Berberis ilicifolia L. f. 
Berberis mapinata Gay BERBERIDACEAE . .  .78 
Berberis valdiviana Phil. BERBERIDACEAE . .  .78 
Blechnum chilensis Bill. ex Hook. 

BLECHNACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .54 
Blechnum hastatum Kaulf. BLECHNACEAE , ,54 
Blepharocalyx crmck&anksii (H. et A,) 
Nied. MYRTACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .95 
Bornarea salsilla (L.) Herb. 

AMAR~LIDACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .69 
Boquila trifoliolata (DC.) Dcne. 

LARDIZABALACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78, 107 
Brachystele unilateralis (Poir . ) 

Schlechter ORCHIDACEAE . . . . . . . . . . . . . . .  .71 
Brassica campestris L. CRUCIFERAE . . . . . . . .  .80 
Brassica oleracea L. CRUCIFERAE . . . . . . . . . .  .80 
Brassica rapa L. Cruciferae . . . . . . . . . . .  .80 
Bridgesia incisifolia Bert. ex Cambess. 

SAPINDACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 
Briza minor L. GRAMINEAE . . . . . . . . . . . . . . .  ,63 
Brodiaea porrifolia (Poepp.) Meigen 

LILIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .67 
Bromus catharticus (Mol.) Vahl. 

GRAMINEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .29, 63 
Bromus mango Desv. GRAMINEAE 29,63 
Bromus unioloides H.B.K. GRAMINEAE . . . .  .63 
Buddleja globosa Hope 

BUDDLEJACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101, 102 

C 

Cajophora scandens Klotsch. LOASACEAE 
Calandrinia acuminata Phil. 

Calandrinia axill 

Calandrinia discolor Schrad. 
PORTULACACEAE . . . . .  

Calandrinia grandzjlora Lindl. 
PORTULACACEAE . . . . .  

Calceolaria arachnoidea Graham 
SCROPHULARIACEAE 

Calceolaria bzjlora Lam. 
SCROPHULARIACEAE . . 

Calceolaria nudicaulis Benth. 
SCROPHULARIACEAE 

Calceolaria tenella P 
SCROPHULARIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,106 

Calceolaria thyrsiflora Graham 
SCROPHULARIACEAE . . . . .  

Caldcluvia paniculata (Ca 
CUNONIACEAE 

PORTULACACEAE 77 

77 

CaZystegia sepium (L.) R. Br. 
CONVOLWLACEAE . . . . . . . . . . . .  

Callitriche vemza L. CALLITRICHACEAE . . . . . .  .89 
Camassia bzjlora (R. et P.) COC. 

LILIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .68 
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Campsidium valdivianum (Phil.) Skottsb. 
BIGNONIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,106 

Capsicum annuurn L. SOLANACEAE 104 
Cardamine nasturticides Bert. CRU .80 
Cardamine ramosissima Steud. 

CRUCIFERAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 
Carex decidua Boott CYPERACEAE . . . . . . . .  .65 
Carexpseudocyperus L. var. haeilKeana 

(J. et K. Presl) Kuek. CYPERACEAE . . . . . .  .65 
Carpobrotus aequilaterus (Haw.) N. E. Br. 

AIZOACEAE , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .76 
Cassia angustifolia 1 CAESALPINIACEAE . .  .84 
Cassia clossiana Phil. CAESALPINIACEAE . . . .  .84 
Cassia vernicosa Clos CAESALPINIACEAE . . . .  .84 
Centaurea melitensis L. COMPOSITAE . . . . .  ,114 
Centaurium cachanlahuen 

(Mol.) B.L. Rob. GENTIANACEAE . . . . . . .  ,101 
Centapeda elatinoides (Less.) B. et H. 

ex 0. Hoffm. COMPOSITAE . . . . . . . . . . . .  ,112 
Cephalaphora aromatica Schradt 

COMPOSITAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,112 
Cerastium vulgatum L. CARYOPHYLLACEAE . .77 
Cerasus vukaris Juss. ROSACEAE . . . . . . . . . .  .83 
Cereus quisco Gay CACTACEAE . . . . . . . . . . .  .94 
Cestrurnparqui L"6rit SOLANACEAE . . . . .  . lo5 
Cicendia quadrangularis (Lam.) Griseb. 

GENTIANACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101 
Cicer arietinum L. PAPILIONACEAE 
Cichorium intybus L. COMPOSITAE 
Cirsium lanceolaturn Scop. COMPOSITAE . ,114 
Cissus striata R. et P. VITACEAE . . . . . . . . . . .  .91 
Citronella rnucronata (R. et P.) D. Don 

ICAECINACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 
Codonorchis lessonii (Brongn.) Lindl. 

ORCHIDACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71 

Colletia ferox Gill. et Hook. RHAMNACEAE . .91 

Colletia intrincata Miers 
Colletia spinosa Lam. RHAMNACEAE 
Colletia valdiviana Phil. 
Colliguaja dombeyana H.A.L. Juss. 

Colliguaja integerri'ma Gill. et Hook. 

Colliguaja odorifera Mol. EUPHORBIACEAE . .88 
Colliguaja salicifolia Hill et Hook. 

EUPHORBIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . .  88 
Conanthera bifolia R. et P. 

TECOPHILAEACEAE . . . .  
Conium maculatum L. 
Convolvulus aruensis L. CONVOLVULACEAE ,102 
Coriaria ruscifolia L. CORIARIACEAE . . . . . . .  .89 
Corrigiola propinqua Gay 

CARYOPHYLLACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107 
Cortaderia selloana (Schult.) Aschers. 

et Graebn. GWINEAE . . . . . . . . . . . . . . . .  .63 
Co ynabutilon vitifolium (Cav.) Kearney 

MALVACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92 
Cotula foetida COMPOSITAE . . . . . .  112 

Coleochaete divepens CHAROPHYCEAE . . . .  .55 

Colletia hystrtx Clos RHAMNACEAE . . .  

EUPHORBIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .88 

EUPHORBIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .88 

Coulteria tinctorea H.B. Kth. 
CAESALPINIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . .  84 

Crassula moschata G. Forster 

Crinodendron hookerianum Gay 
ELAEOCARPACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92 

Crinodendron patagua Mol. 
ELAEOCARPACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91 

Cristaria rahmeri Phil. MALVACEAE . . . . . . .  .92 
Cyptoca y a  alba (Mol.) Looser 

LAURACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28, 79 
Cucurbita pepo L. CUCURBITACEAE . . . . . . .  ,108 
Cuscuta coymbosa R. et P. CUSCUTACEAE ,102 
Cuscuta chilensis Ker-Gawl. CUSCUTACEAE 102 
Cuscuta rnicrantha Choisy CUSCUTACEAE . lo2  
Cuscuta odorata R. et P. 
Cuscuta racemosa Mart. CUSCUTACEAE . . .  ,102 

CRASSULACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 

CUSCUTACEAE 

Cyclolepsisgenistoides Gill. et Don . . . . . .  ,114 
Cydonia vulgaris Pers ROSACEAE . . . . . . . . .  .83 
Cynanchum pachyphyllurn (Dcne.) 

Schum. ASCLEPIADACEAE . . . . . . . . . . . . . .  ,101 
Cynara scolyrnus L. COMPOSITAE 114 
Cynoglossum decunens R. et P. 

BORAGINACEAE . . . . . . . . . .  ,102 
Cynoglossurnpictum Alt. BORAGINACEAE . . lo2  
Cyperus eragrostis Lam. var. eragrostis 

Cyperus laetus Kunth. ssp. oostachyus 
CYPERACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .65 

(Nees) Kuek. var. conceptionis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .65 

Cyperus reflexus CYPERACEAE . . . . . . . . . . . . .  .65 
Cyperus reflexus Vahl var. reflexus 

CYPERACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .65 
Cyperus xanthostachyus Steud. 

CYPERACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .65 
Cyttaria spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .49 

CH 

Chaetanthera elegans Phil. COMPOSITAE . ,115 
Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb. 

COMPOSITAE . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chara clavata Remy CHAROPH 

Chenopodium album L. CHENOPODIACEAE . .76 
Chenopodium ambrosioides L. 

CHENOPODIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .75 
Chenopodium andicola CHENOPODIACEAE . .75 
Chenopodium atacarnensis Phil. 

CHENOPODIACEAE . . . . . . . . . . . . .  
Chenopodium chilense Schrad. 

CHENOPODIACEAE . . . .  . . . . . . . . . .  .75 
Chenopodium murale L. 

CHENOPODIACEAE . . . . . . .  
Chenopodium pinnatisectu 

CHENOPODIACEAE . . . . . . .  
Chenopodium quinoa Willd. 

CHENOPODIACEAE . . 
Chiliotrichum rosmari 

COMPOSITAE . . . . . . . .  . . . . . . . . .  ,110 
Chloraea aurantiaca Lindl. ORCHIDACEAE . .71 
Chloraea campestris Poepp. ORCHIDACEAE .70 

Chara foetida CHAROPHYCEAE . . .  

Chloraea speciosa Poepp. ORCHIDACEAE . .  .70 
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Chloraea virescens (Willd.) Lindl. 
ORCHIDACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 

Chuquiraga oppositifolia D. Don 
COMPOSITAE . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . , , . , , . ,114 

Chusquea culeou Desv. GRAMINEAE , , , , . . , ,64 
Chusquea cumingii Nees GRAMINEAE . . . . . .64 
Chusquea fernandeziana Phil. GRAMINEAE .64 
Chusquea macrostachya Phil. GRAMINEAE . .64 
Chusquea montana Phil. GRAMINEAE . . , . , ,64 
Chusquea palenae Phil. GRAMINEAE . . . . . , ,64 
Chusquea parutjlora Phil. GRAMINEAE . . . . . .64 
Chusquea quila Kunth. GRAMINEAE . . . . . . . .64 
Chusquea uliginosa Phil. GRAMINEAE . . . . . .64 

D 

Dac ydium fonckii (Phil.) Ball. 
PODOCARPACEAE . , , , , . , , , . . , , , . . . . , , . . , , ,59 

Danthonia GRAMINEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 
Dasyphyllum diacanthoides (Less.) Cabr. 

COMPOSITAE . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . ,114 
Dasyphyllum excelsum (D. Don) Cabr. 

COMPOSITAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,114 
Datura stramonium L. SOLANACEAE 
Deschampsia GRAMINEAE . . . . . . 
Desfontainia spinosa R. et P. 

DESFONTAINIACEAE . . . . . . . , . , . , . . , , ,101, 103 
Desmaria mutabilis (P. et E.) Van 

Tiegh. ex Jacks. LORANTHACEAE . . . . . . . . .74 
Dichondra sm‘cea Sw. CONVOLWLACEAE . ,102 
Digitalispurpurea L. SCROPHULARIACEAE , ,106 
Dioscorea auriculata Poepp. 

DIOSCOREACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 
Dioscorea humifusa Poepp. 

DIOSCOREACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , .69 
Dioscorea saxatilis Poepp. 

DIOSCOREACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 
Diospyrus kaki L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .lo1 
Diplolepis menziesii Schult. 

ASCLEPIADACEE . . . . . . . . . . . , , , . . . , , . , , . , ,102 
Discaria serratifolia (Vent.) B. et 

H. ex Masters RHAMNACEAE . . . . . . . . . . . . .91 
Discaria trinervis (Gill. ex H. et A.) Reiche 

RHAMNACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91 
Dodonaea viscosa (L.) Jacq. SAPINDACEAE . .90 
Drimys winteriJ. R. et G. Forst. var. 

chilensis (DC.) A.Gray WINTERACEAE 78, 118 
Drimys winteri J.R. et G. Forst 

var. winteri WINTERACEAE . . . . . . . . . . . . . . .78 
Duruillaea antarctica Bory 

PHAEOPHYCEAE . . . . . . . . . . . . . . , . . . .28, 50, 51 
Dyctiota dichotoma PHAEOPHYTA . .55 

E 

Eccremocarpus scaber R. et P. 
BIGNONIACEAE . , . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . ,107 

Echinocactus CACTACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . .94 
Elaphoglossum gayanum (Fee) Moore 

LOMARIOPSIDACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 

Eleocharis albibracteata Nees et Meyen 
CYPERACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 

Eleocharispalustris (L.) Roem. et Schult. 
CYPERACEAE . . . . . . . . . . 

Elodea canadensis Michx. 
HYDROCHARITACEAE . . . . . . . . 

APOCYNACEAE 
Embothrium COC 

PROTEACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 
Empetrum andinum Phil. EMPETRACEAE . . . .89 
Empetrum nigrum L. EMPETRACEAE . . . . . . . .89 
Empetrum rubrum Vahl ex Willd. 

EMPETRACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 
Endomycis albicans HONGO . . . . . . . . . . . . . .51 
Ephedra andina Poepp. ex C.A. Mey 

EPHEDRACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 
Equisetum bogotense H.B.K. EQUISETACEAE .54 
Ercilla volubilis A.H.L. Juss. 

PHYTOLACCACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 
Erodium cicutarium (L.) L’Herit ex Aiton 

GERANIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 
Erodium moschatum (L.) L’HGrit ex Aiton 

GERANIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 
Ervum lens L. PAPILIONACEAE . . . 
Eyngiumpaniculatum Cav. et 

Domb. ex Delar. UMBELLIFERAE , . . . , ,66, 99 
Eyngium pseudojunceum Clos 

UMBELLIFERAE , . . . . , , . . . , , . . , . , , . . . , , . . , .99 
Eyngium rostratum Cav. UMBELLIFERAE 67, 99 
Eythraea chilensis Pers. GENTIANACEAE . . . ,30 
Escallonia berberiflia H.B. Kth. 

SAXIFRAGACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 
Escallonia berteriana DC. SAXIFRAGACEAE . .81 
Escallonia illinita K. Pres1 SAXIFRAGACEAE . .81 
Escallonia leucantha Remy SAXIFRAGACEAE .81 
Escallonia myrtoidea Bert. SAXIFRAGACEAE .81 
Escalloniapulverulenta (R. et P.) Pers. 

SAXIFRAGACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81 
Escallonia revoluta (R. et P.) Pers. 

SAXIFRAGACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 
Escallonia rosea Gris. SAXIFRAGACEAE . . . . . .81 
Escallonia rubra (R. et P.) Pers. 

SAXIFRAGACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81 
Escallonia viqata (R. et P.) Pers. 

SAXIFRAGACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81 
Eucalyptus globulus Labill. MYRTACEAE . :  . . .96 
Euc yphia cordifolia Cav. EUCRYPHIACEAE . .92 
Eupatorium glechonophyllum Less. 

COMPOSITAE . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . , , . ,109 
Eupatorium salvia Colla COMPOSITAE 109 
Euphorbia chilensis Rich. EUPHORBIACEAE . .89 
Euphorbia engelmannii Boiss. 

EUPHORBIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88 
Euphorbia lathyms L. EUPHORBIACEAE . . , . .89 
Euphorbia peplus L. EUPHORBIACEAE . . . . . . .89 
Euphorbia portulacoides L. 

EUPHORBIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . .30, 88 
Euphorbia selpens 

EUPHORBIACEAE . .89 
Euphrasia aurea F 

SCROPHULARIACEA . . . . . . . . . . ,106 
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Exogonium purga (Wender.) BENTH. . . . .  .76 

F 

Fabiana barriosii Phil. SOLANACEAE . . . . .  ,105 
Fabiana denudata Miers SOLANACEAE . 
Fabiana ericoides Dun. SOLANACEAE . . .  
Fabiana imbricata R. et P. 

SOLANACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,105, 106 
Fagara mayu (Bert. ex Savi) Engler 

RUTACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fascicularia bico 

BROMELIACEAE 
Feijsa sellowiana 
Festuca scabriuscula Phil. GRAMINEAE . . . .  .63 
Fitzroya cupressoides (Mol.) Johnst. 

CUPRESSACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .60 
Flaveria contrayerba Pers. COMPOSITAE . .  .112 
Flourensia thuncera (Mol.) DC. 

COMPOSITAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,112 
Fonkia uliginosa Phil. SCROPHULARIACEAE ,106 
Fragaria chiloensis (L.) Duch. 

ROSACEAE . . . . . . . . . .  .29, 82, 83 
Francoa appendiculata Cav. var. 

sonchifolia (Cav.) Rolfe SAXIFRAGACEAE . .81 
Fuchsia magellanica Lam. 

ONAGRACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .96, 97 
Funaria hygrometrica BRIOFITA . . . . . . . . . .  .53 

G 

Galinsoga paruzjlora Cav. COMPOSITAE . . . .  11 2 
Galium aparine L. RUBIACEAE . . . . . . . . . . .  ,108 
Galium chilense Endl. RUBIACEAE . . . . . . .  ,108 
Galium relfun Endl. RUBIACEAE 108 
Gamochaeta americana (Mill.) We 

COMPOSITAE . . . . . . . . . . . . . .  ,111 
Gamochaeta sp Cabr. 

COMPOSITAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 11 
Gaultheria phyllireifolia (Pers.) Sleumer 

ERICACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 
ORCHIDACEAE . .  .71 

et A,) Burk. PAPILIONACEAE . . . . . . . . . . . .  .84 

Gavilea leucantha Poepp. 
Geoffroea decorticans (Gill. ex H. 

Geranium core-core Steud. GERANIACEAE 
Geranium robertianum L. GERANIACEAE . .  .86 
Geum andicola (Phil.) reiche ROSACEAE . . .  .83 
Geum chilense Balb. ROSACEAE . . . . . . . . . . .  .83 
Gevuina avellana Mol. PROTEACEAE 28, 58, 73 
Gleichenia litoralis (Phil.) C. Chr. 

Gleichenia squamulosa (A.N. Desv.) 

Gnaphalium viravira Mol. COMPOSITAE . . ,111 
Gnaphalium sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 1 
Gochnatia foliolosa (D. Don) D. Don 

var. foliolosa COMPOSITAE 114 
ONAGRACEAE . .  .97 

GOMORTERGACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .28, 79 

GLEICHENIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .30, 54 

Moore GLEICHENIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . .  .54 

Godetia cavanillesii Spach. 
Gomortega ka le  (Mol.) Baillon 

Gratiola peruviana L. SCROPHUMRIACEAE .lo6 
Greigia landbeckii (Lechler ex Phil.) 

Phil. ex F.Phi1. BROMELIACEAE . . . . . . . . . .  .67 
Greigia sphacelata (R. et P.) Regel 

Grindelia tarapacana Phil. COMPOSITAE . ,110 
Griselinia racemosa (Phil.) Taub. 

CORNACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 
Griselinia ruscifolia (Clos) Taub. 

CORNACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 
Griselinia scandens (R. et P.) Taub. 

Guayacum offinale L. 
Gunnera bracteata Steud. ex J. Benn. 

Gunnera glabra Phil. 
Gunnera magellanica Lam. 

Gunnera peltata Phil. 
Gunnera tinctoria (Mol.) Mirb. 

BROMELIACEAE . . . . . . . .  . . . . . . .  .29, 66 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ZYGOPHYLLACEAE . .87 

GUNNERACEAE .97 
GUNNERACEAE . . . . . .  .97 

GUNNERACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97, 98 
GUNNERACEAE . . . . . .  .97 

GUNNERACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29,97 

. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  

H 

Haplopappus baylahuen Remy 
COMPOSITAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,110 

Hedyotis salzmannii (DC.) Steud. 
RUBIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108 

Helenium glaucum (Cav.) Stuntz 
COMPOSITAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 2 

Helianthus tuberosus L. COMPOSITAE . .29, 112 
Herbetia lahue (Mol.) Goldbl. IRIDACEAE . .  .69 
Hippeastrum afiafiuca Phil. 

AMARYLLIDACEAE . . . . . . . .  .68 
Hippeastrum bicolor(R. et P.) Baker 

AMARYLLIDACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .68, 71 
Hzppeastmm chilense (L"6rit) Baker 

AMARYLLIDACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .68 
Hippeastrum igneum Lindl. 

AMARYLLIDACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .68 
Hordeum vulgare L. GRAMINEAE . . . . . . . . . .  .64 
Huanaca andina (Phil.) Phil. 

UMBELLIFERAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .98 
Huanaca australis Cav. UMBELLIFERAE . . . .  .98 
Hydrangea serratifolia (H. et A.) F. Phil. 

HYDRANGEACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .81 
Hydrocotyle asiatica (L.) Urb. 

UMBELLIFERAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .98 
Hydrocotylepoeppigii DC. UMBELLIFERAE . .  .98 
Hydrocotyle ranunculoides L. f. 

UMBELLIFERAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .98 
Hymenophyllum dentatum Cav. 

HYMENOPHYLLACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . .  .30, 53 
Hymenophyllum pectinatum Cav. 

HYMENOPHYLLACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .53 
Hymenophyllu m seselifoliu m K. 

HYMENOPHYLLACEAE . . . . . . . . . . .  
Hymenophyllu m tortuosum Hook. 

HYMENOPHYLLACEAE . . . . . . . .  
Hypochaeris arenaria Gaud. var. arenaria 

COMPOSITAE . . . . . . . . . .  ,115 
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Hypolepis rugosula (Labill.) J. E. Sm. var. 
poeppigii (Kunze) C. Chr. et 
DENNSTAEDTIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,30, 54 

I 

Zlexparaguariensis St. Hil. AQUIFOLIACEAE 109 
Inga feullei DC. MIMOSACEAE . . . . . . . . . . . . .  ,83 

J 

Jonidium parmiflorum Vent. . . . . . . . . . .  .93 
Jovellana punctata R. et P. 

SCROPHULAIUACEAE . . . . . . . . . . . . . . . .  ,106, 108 
Jouellana violacea (Cav.) G. Don 

SCROPHULARIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,106 
Juania australis (Mart.) Drude et 

Hook. f. PALMAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .66 
Jubaea chilensis (Mol.) Baillon PALMAE .65, 66 
Juncus aCutUS L. JUNCACEAE . . . . . . . . . . . . .  ,67 
Juncus cyperoides Lah. JUNCACEAE . . . . . . . .  .67 
Juncus dombeyanus J. Gay ex Lah. 

JUNCACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .67 
Juncus effusus L. JUNCACEAE . . . . . . . . . . . . .  .67 
Juncus imbricatus Lah. var. chamissonis 

(Kunth) Buch. JUNCACEAE . . . . . . . . . . . . .  .67 
Juncusplanifolius R. Br. JUNCACEAE . . . . . .  .67 
Juncus procerus E. Mey JUNCACEAE . . . . . . .  .67 

K 

Kageneckia crataegoides D. Don ROSACEAE 82 
Kageneckia oblonga R. et P. ROSACEAE . . .  .82 
Krameria cistoidea H. et A. KWEIUACEAE ,86 
Krameria iluca Phil. KRAMERIACEAE . . . . . . .  .86 

L 

Lactuca serriola L. COMPOSITAE . . . . . . . . .  ,116 
Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. 

CUCURBITACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109 
Lampaya medicinalis Phil. VERBENACEAE . ,103 
Lapageria rosea R. et P. PHILESIACEAE . .28, 68 
Lardizabala biternata R. et P. 

IARDIZABALA~EAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .29, 78 
Laretia acaulis (Cav.) Gill. et Hook. 

UMBELLIFERAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 
Lathyrus epetiolaris Clos PAPILIONACEAE . . .  .86 
Latuapubzjlora (Griseb.) Phil. 

SOLANACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .30, 104 
Laurelia philippiana Looser MONIMIACEAE .80 
Laurelia semperuirens (R. et P.) Tul. 

MONIMIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 
Lemna gibba L. LEMNACEAE . . . . . . . . . . . . . .  .66 
Lepidoceras kingii Hook. f. LORANTHACEAE .74 
Lepidophyllum cupressifome (Lam.) Cass. 

COMPOSITAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,110 
Leptocalpha rivularis DC. COMPOSITAE . . ,111 

Leucoco y n e  alliacea Lindl. LILIACEAE 
Leucoco y n e  ixioides (Hook.) Lindl. 

LILIACEAE . . . . . . . . . .  
Leucoco y n e  pulpurea 
Libertia chilensis (Mol.) Gunckel IRIDACEAE .69 

Linum chamissonis Schiede LINACEAE . . . . .  .87 
Linum selaginoides Lam. LINACEAE . . . . . . .  .87 
Linum usitatissimum L. LINACEAE . . . . . . . .  .87 
L@pia juncea Schauer VERBENACEAE . . . . .  ,102 
Lithrea caustica (Mol.) H. et A. 

ANACARDIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28,89 
Loasa acanthifolia Dew. LOASACEAE . . . . . .  .93 

LOASACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 
Loasa acenyolia Domb. ex A.L. Juss. 

Loasa filicifolia Poepp. LOASACEAE 
Loasa nana Phil. LOASACEAE . . . .  
Loasa sclareifolia Juss. LOASACEAE 
Loasa tricolor Ker-Gawl. LOASACE 
Lobelia excelsa Bonpl. CAMPANULA 
Lobeliapolyphylla H. et A. 

CAMPANULACEAE 
Lobelia tupa I,. C 
Lolium multajloru 
Lolium perenne L. 
Lolium temulentu 
Lomatia dentata (R. et P.) R. Br. 

Lomatia ferruginea (Cav.) R. Br. 

Lomatia hirsuta (Lam.) Diels ex Macbr. 

Lophosoria quadnpinnata u. F. Gmel.) 

Luma apiculata (DC.) Burret MYRTACEAE . .95 
Luma chequen (Mol.) A. Gray MYRTACEAE .95 
Luma gayana (Barn.) Burret M 
Lupinus arboreus Sims PAPILIO 
Lupinus luteus L. PAPILIONACEAE 
Lupinus microcalpus Sims 
Luzuriaga polyphylla (Hook.) Macbr. 

Luzuriaga radicans R. et P. 

PROTEACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .73 

PROTEACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73 

PROTEACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .73 

C. Chr. LOPHOSORIACEAE . . . . . . . . . . .  .29, 53 

PAPILIONACEAE . .84 

PHILESIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .68 

PHILESIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .29, 68, 70 
Lycium crassispina Phil. SOLANACEAE . . . .  ,104 

SOLANACEAE . ,104 Lycium minutifolium Remy 
Lycopersicon lycopersicum (L.) Farw. 

SOLANACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lycopodium gayanum Remy et Fee 

LYCOPODIACEAE . . . . .  
Lycopodium paniculatu 

LYCOPODIACEAE 
Lysimachia sertulata Baud. 
Lysimachia umbellata Phil. 

PRIMULACEAE . . lo0 
PRIMULACEAE . ,100 

LL 

Llagunoa glandulosa (H. et A.) G. Don 
SAPINDACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .74, 90 
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M 

Madariopsis chilensis Nutt. COMPOSITAE . , .112 
Madia sativa Mol. COMPOSITAE . . . . . .  .29, 11 2 
Maihuenia poeppigii (Otto) A. Weber 

CACTACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 
Malva nicaensis All. MALVACEAE . .  .92 
Mangifera indica L. ANACARDIACEAE , , , , . , .89 
Manilkara zapota (L.) Von Rosen 

SAPOTACEAE . . . . . . . . . .  101 

Maytenus boaria Mol. CELASTRACEAE . , , . . , .90 
Maytenus magellanica (Lam.) Hook. f. 

CELASTRACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 
Medicago arabica (L.) Hudson 

PAPILIONACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .85 
Melica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,63 
Melilotus indica (L.) All. PAPILIONACEAE . . .  .85 
Melilotusparuzjlora L. PAPILIONACEAE , , , , , .85 
Melissa officinalis L. LABIATAE . . .  ,103 
Mentha citrata Ehrb. LABIATAE . . . . . . . . . .  ,103 
Mentha paperita L. LABIATAE . . . . . . . . . . . .  ,103 
Mentha pulegium L. LABIATAE . . . . . . . . . . .  ,103 
Mimulus luteus L. SCROPHULARIACEAE .106, 109 
Mirabilis jalapa L. NYCTAGINACEAE 76 
Misodendrum lineariifolium DC. 

MISODENDRACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,74 
Misodendrumpunctulatum Banks ex DC. 

MISODENDRACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .74 
Mitraria coccinea Cav. GESNERIACEAE 107 
Modiola caroliniana (L.) G. Don 

MALVACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92 
Monnina lineariifolia R. et P. 

POLYGALACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88 
Mucor HONGO . . . . . . . . . .  51 
Muehlenbeckia hastulata (J. 

POLYGONACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .75 
Muehlenbeckia tamnifolia Meisn. 

POLYGONACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75 
Mulinurn crassifolium Phil. UMBELLIFERAE . .99 
Mulinumprolziferum Pers UMBELLIFERAE . . .  .99 
Mulinum spinosum (Cav.) Pers. 

UMBELLIFERAE . . . . . . . .  ,99 
Mutisia ilicifolia Cav. COMPOSITAE . . . . . . .  ,115 
Mutisia spinosa R. et P. COMPOSITAE 115 
Mutisia spinosa R. et P. var. pulchella 

(Speg.) Cabr. COMPOSITAE . . . . . . . . . . . .  ,115 
Mutisia subspinosa Cav. COMPOSITAE 115 
Myoschilos oblonga R. et P. 

SANTALACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .74, 75 
Myrceugenia correifolia (H. et A.) Berg 

MYRTACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .96 
Myrceugenia ch ysocalpa (Berg) Kausel 

MYRTACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .96 
Myceugenia exsucca (DC.) Berg 

MYRTACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .96 
Myrceugenia fernandeziana (H. et A. ) 

Johow MYRTACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .95 
Myceugenia lanceolatu (Jaume) Kausel 

Myrceugenia montana Kaus. MYRTACEAE . .95 
Myrceugenia obtusa (DC.) Berg MYRTACEAE 96 

Marchantia p CAE . . . . . .  .52 

MYRTACEAE . . . .  96 

Myrceugenia paruifolia (DC.) Kausel 
MYRTACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95 

Myrceugenia pitra Berg MYRTACEAE , , , , , . ,96 
Myrceugeniaplanipes (H. et A,) Berg 

MYRTACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28, 96 
Myrteola nummularia (Poir.) Berg 

MYRTACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 5 
Myrtus reloncavi Barn. MYRTACEAE . . . . . . .  .95 
Myrtus valdiviana Phil. MYRTACEAE . . . . . . .  ,95 

N 

Nasella chilensis (Trin. et Rupr.) Dew. 
GRAMINEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .63 

Nasella juncea Phil. GRAMINEAE . . . . .  
Nassauvia revoluta R. Br. COMPOSITAE . . .  ,115 
Nasturtium officinale R. Br. CRUCIFERAE . , .SO 
Nertera granadensis (Mutis ex L.f.1 Dmce 

RUBIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,108 
Nicotiana acuminata (Graham) Hook. 

Hook. var. multiflora (Phil.) Reiche 
SOLNACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105 

Nicotiana glauca Graham SOLANACEAE , , ,105 
Nicotiana rustica L. SOLANACEAE .lo5 
Notanthera heterophylla (R. et P.) 

G. Don LORANTHACEAE . . . . . . . . . . . . . . . .  .74 
Nothofagus a@na (P. et E.) Oerst. 

FAGACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71 
Nothofagus antarctica (G. Forster) Oerst. 

FAGACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72 
Nothofagus betuloides (Mirb.) Oerst. 

FAGACEAE . . . . . . . . . . . . . .  
Nothofagus dombeyi (Mirb.) 

FAGACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29,72 
Nothofagus glauca (Phil.) Krasser 

FAGACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72 
Nothofagus montagnei (Hombr. et 

Jacq.) Reiche FAGACEAE . . . . . . . . . . . . . . .  .72 
Nothofagus nitida (Phil.) Krasser 

FAGACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72 
Nothofagus obliqua (Mirb.) Oerst. 

Nothofaguspumilio (Poepp. et Endl.) 

Nothoscordum inodorum (Soland. ex 

Nothoscordum striatellurn (Lindl.) Kunth 

FAGACEAE . . . .  .29, 72 

Krasser FAGACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72 

Aiton) Nichols LILIACEAE . . . . . . . . . . . . . . .  .6S 

LILIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .68 

0 

Oenothera acaulis Cav. ONAGRACEAE . . . . .  .97 
Oenothera berteriana Spatch. ONAGRACEAE 97 
Oenothera propinqua Spatch. ONAGRACEAE 97 
Oenothera stm'cta Ledeb. ex Link 

ONAGRACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .97 
Ophioglossum vulgatum L. var. valdivia- 

num (Phil.) Licht. OPHIOGLOSSACEAE. . 30, 53 
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Opuntia vulgaris Hill. CACTACEAE . . , , , , , , .94 
Osmorhiza berterii DC. UMBELLIFERAE . . . . . .99 
Ourisia coccinea (Cav.) Pers. 

SCROPHULARIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,106 
Ovidia pillopillo (Gay) Meisn. 

THYMELAECEAE . . . , , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . , ,94 
Oxalis crenata Phil. OXALIDACEAE . . . . . . . . .87 
Oxalis dumetorum Barn. OXALIDACEAE . . , .87 
Oxalis gigantea Barn. OXALIDACEAE . . . . . . .86 
Oxalis hapalconidea Barn. OXALIDACEAE . . .86 
Oxalis lobata Sims. OXALIDACEAE . . . . . .36, 86 
Oxalis rosea Jacq. OXALIDACEAE . . , . . . . . . . .86 

P 

Pabellonia oxypetala (Phil.) Quez. et 

Padus serotinus L. ROSACEAE 
Papaver somniferum L. PAPA 
Paronychia chilensis DC. 

CARYOPHYLLACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77 
Pasithea coerulea (R. et P.) D. Don 

LILIACEAE , . . . . , , , , , . . . . , . . . . . . , . . , . 
Paspalum GRAMINEAE . , . . , . , , , . . , . . . 
Paspalum vaginatum Swartz GRAMINEAE . . .62 
Pellaea ternifolia (Cav.) Link 

ADIANTACEAE . . . . . . . . . , , , , . , . , . . , . , , , , . , ,54 
Pennisetum chilensis (Desv.) Jacks. 

ex R.E. Fries GRAMINEAE . . . . . . . . . . . .62, 63 
Peperomia inaequalifolia R. et P. 

PIPERACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71 
Peperomia nummularioides Gris. 

PIPERACEAE _ _ . . . . _ _ . _ _ _ _ . . . . . .  71 
Perezia pediculanyolia Less. COM 15 
Pernettya insana (Mol.) Guhckel 

ERICACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 
Pernettya mucronata (L.f.) Gaud. ex 

Spreng var. angustifolia (Lindl.) 
ERICACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 

Pernettya mucronata (L.f.1 Gaud. ex 
Spreng var. mucronata ERICACEAE . . . . . . lo0 

Pernettya myrtilloides Zucc. et Steud. 
ERICACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 

Persea gratissima Gaertn. LAURACEAE . , . . . .79 
Persea lingue (R. et P.) Nees ex Kopp 

LAURACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79 
Persea meyeniana Nees LAURACEAE . . . . . . .79 
Persica vukaris Mill. ROSACEAE 
Peumus boldus Mol. MONIMIACEAE . . . . .28,80 
PI iacelia circinata Jacq. f. 

HYDROPHYLLACEAE . . . . . . , , , , , . , . , , . , , . , ,102 
Phaseolus lunatus L. PAPILIONACEAE . . . . . , .86 
Phaseolus vulgaris L. PAPILIONACEAE 
Philesia magellanica J. F. Gmel. 

Phormium tenax Phil. LILIACEAE . . . . . . . . . . .67 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 

GRAMINEAE . . . . . . . . . .  63 
Physalispruinosa L SOLANACEAE . . . . . . . . ,104 
Phytolacca dioica L. PHYTOLACCACEAE . . . . .76 
Pilea elegans Gay ~ T I C A C E A E  . . . . . . . . . . . .73 

Martic. LILIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,68 

PHILESIACEAE 

Pilgerodendron uviferum (D. Don) 
Florin CUPRESSACEAE , , , , . . . . . . . . . . , . . . .60 

Piptochaetium bicolor (Vahl.) Desv. 
GRAMINEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 

Pisum sativum L. PAPILIONACEAE . . . . . . . . . .86 
Pitavia punctata Mol. RUTACEAE . . . . . . . . . .87 
Plantago indica PLANTAGINACEAE . . . . . . . . ,108 
Plantago lanceolata L. PLANTAGINACEAE . . ,108 
Plantago major L. PLANTAGINACEAE . . . . . . ,108 
Plantago maritima L. PLANTAGINACEAE . . ,108 
Pleurophorapungens D. Don LYTHRACEAE 114 

Poa annua L. GRAMINEAE . . . . . . . . . . . . . . . . .64 
Podanthus mitiqui Lindl. COMPOSITAE . . . ,111 
Podanthus ovatifolius Lag. COMPOSITAE . . ,111 
Podocalpus nubigena Lindl. 

PODOCARPACEAE . . . . 59 
Podocalpus saligna D. Don 

PODOCARPACEAE . . . . . . . , . , , , . . . . , . . . . , , , .59 
Polygala gnidioides Willd. POLYGALACEAE . .88 
Polygala stricta Gay POLYGALACEAE . . . , . . . .88 
Polygala thesioides Willd. POLYGALACEAE 
Polygonum aviculare L. POLYGONACEAE . 
Polygonum chiloensis Roch. f. 

POLYGONACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75 
Polygonum hidropiperoides Michx. 

POLYGONACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 
Polygonum nodosum POLYGONACEAE . , . , , .75 
Polygonum persicaria L. POLYGONACEAE . . .75 
Polygonum strictum POLYGONACEAE , , . , , . .75 
Polylepis incana H. B. Kth. ROSACEAE . . . . .83 
Polypodium feullei Bert. POLYPODIACEAE . . .54 
Polypogon australis Brongn. GRAMINEAE , . .63 
Polystichum chilense (Christ) Diels 

ASPIDIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . ,54 
Porlieria chilensis Johnst. 

ZYGOPHYLLACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87 
Porphyra columbina RHODHOPHYCEAE .28, 51 
Potamogeton australis Phil. 

POTAMOGETONACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 
Potentilla anserina L. ROSACEAE . . . . . . . . . . .83 
Pouteria lucuma (R. et P.) 0. Kze. 

SAPOTACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101 
Pouteria splendens (A. DC.) O.K. 

SAPOTACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101 
Prosopis alba Griseb. var. alba 

MIMOSACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _  
Prosopis chilensis (Mol.) Stuntz var. 

chilensis MIMOSACEAE 
Ptrmpis tamanigo Phil. MIMOSACEAE . . . . . .84 
Ptniwtin ciirrc4folia D. Don fma. cuneifolia 

Proustia ilicifolia H. et A. fma. 

Pluchea chingoyo DC. COMPOSITAE 111 

CO.\IPOSIThE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . ,115 

baccharoides (D. Don) Fabris 
COMPOSITAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115 

COMPOSITAE . . . . . . . 1 1 5 

de Laub. PODOCARPACEAE . . . . . . . . . . . . . . .59 

ARALI ACEAE 97,99 

Seem. ex Reiche ARALIACEAE . . . . . . . . . . . .98 

Proustia pynyolia DC. 
Prumnopitys andina (Poepp. ex Endl.) 

Pseudopanax laetevirens (Gay) Franchet 

Pseudopanax valdiviensis (Gay) 
. . . . . . . . 
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Psidium cattleyanum Radd. MYRTACEAE . .  .96 
Psoralea glandulosa L. PAPILIONACEAE . , . , ,85 
Psychrophila andicola Gay RANUNCULACEAE 77 
Puccinia HONGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .51 
Puya alpestris (Poepp.) Gay BROMELIACEAE .67 
Puya chilensis Mol. BROMELIACEAE . . . . . . . .  .67 
Pyms communis L. ROSACEAE . . . . . . . . . . . .  .83 
Pyrus malusL. ROSACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . .  83 

Q 

Quillaja saponaria Mol. ROSACEAE . . . . . . .  .82 
Quinchamalium ericoides SANTALACEAE . .  .74 
Quinchamalium gracile SANTALACEAE . . . .  .74 
Quinchamalium majus SANTALACEAE . . . . .  .74 

R 

Racomitrium BRIOFITA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .53 
Ranunculus aquatilis L. RANUNCULACEAE . .  .98 
Ranunculus chilensis DC. RANUNCULACEAE .77 
Ranunculus minutajlorus Bert. ex Phil. 

RANUNCULACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .77 
Ranunculus muricatus L. 

RANUNCULACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .77, 98 
Ranunculus peduncularis J. E. Sm. 

RANUNCULACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77 
Relbunium hypocarpium (L.) Hemsl. 

RUBIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .lo8 
Retanilla ephedra (Vent.) Brogn. 

RHAMNACEAE . . . . . . . . . . . . . .  .90 
Rhamnus difissus Clos RHAMNACEAE . . . . .  .90 
Rhaphithamnus spinosus (A.L. Juss.) Mold. 

Ribes glandulosum R. et P. 
VERBENACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103 

SAXIFRAGACEAE . . . . . . . . . . . . .  28,82  
Ribes punctatum AXIFRAGACEAE . .  .82 
Rubia maearitifera RUBIACEAE . . . . . . . . .  ,108 
Rubus geoides J. E. Sm. ROSACEAE 82 
Rubus radicans Cav. ROSACEAE . . . . . . . . . .  .82 
Rumex acetosella L. POLYGONACEAE . . . . . .  .75 
Rumex crispus L. POLYGONACEAE . . . . . . . . .  .75 
Rumex cuneifolius Campd. var. maricola 

(Remy) Rech. f. POLYGONACEAE . . . . . . . .  .75 
Rumex hippiatricus Remy POLYGONACEAE . .75 

Rumex sanguineus L. POLYGONACEAE . . . . .  .75 
Rumohra adiantiformis (G. Forster) Ching 

Rumex romassa Remy POLYGONACEAE 75 

ASPIDIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .54 

S 

Saccharomycis cereviciae HONGO . . . . . . . .  .51 
Sagittaria montevidensis Cham. et Schlecht. 

spp. chilensis (Ch. et Sch.) Bogin 
ALISMATACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .61 

Salix humboldtiana Willd. SALICACEAE . . . .  .71 
Salsola kali L. CHENOPODIACEAE . . . . . . . . . .  .76 
Salsola verniculata L. CHENOPODIACEAE . . .  .76 

Salvia officinalis L. LABIATAE 
Sanicula liberta Cham. et Schl 

Sarcocornia fmticosa (L.) Scott. 

Sarmienta repens R. et P. 

Satureja multiflora (R. et P.) Briq. 

Saxe-gothaea conspicua Lindl. 

Scirpus californicus (C.A. Mey) Steud. 

Scirpus cernuus Vahl. CYPERACEAE . . 
Schinus crenatus Engler ANACARDIACEAE , . .89 
Schinus latifolius (Gill. ex Lindl.) Engler 

ANACARDIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89 
Schinus molle L. ANACARDIACEAE . 89 
Schinus montanus (Phil.) Engler 

ANACARDIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89 
Schinuspolygamus (Cav.) Cabr. 

ANACARDIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89 
Schoenus rhynchosporoides (Steud.) Kuek. 

CYPERACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .65 
Senecio buglossus Phil. COMPOSITAE . . . . .  .113 
Senecio eriophyton Remy COMPOSITAE 
Senecio emciformis Remy COMPOSITAE 
Senecio glaber Less. COMPOSITAE . . . . . . . .  ,113 
Senecio graveolens Wedd. COMPOSITAE . . ,113 
Senecio hirtus Cabr. COMPOSITAE . . . . . . . .  ,113 
Senecio nigrescens H. et A. COMPOSITAE . ,113 
Senecio otites Kunze ex DC. COMPOSITAE .113 
Senecio smithii DC. COMPOSITAE . . . . . . . .  ,113 
Senecio yegua (Colla) Cabr. var. depilis 

Senecio yegua (Colla) Cabr. var. pilotus 

Senna stipulacea (Ait.) Irw. et Barneby 
CAES ALPINI ACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sicyos b yoniifolius Moris CUCURBITACEAE 
Siegesbeckia jorullensis H.B. K. 

COMPOSITAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,112 
Silybum marianum (L.) Gaertn. 

COMPOSITAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sisymbrium amplexicaule Phil. CRUCIFE 

Sisyrinchium graminifolium Lindl. 

Sa eum E. 

UMBELLIFERAE . . . . . . . . . . . . . . .  

CHENOPODIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,76 

GESNERIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .107, 11 o 

LABIATAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103 

PODOCARPACEAE . . . . . . .  . . . . . . . . .  .59 

spp. californicus CYPERACEAE . . . . . .  

(Phil.) Cabr. COMPOSITAE . . . . . . . . . . . . .  ,113 

(Phil.) Cabr. COMPOSITAE . . . . . . . . . . . . .  .113 

Sisyrinchium chilense Hook. IRIDACEAE . . .  .70 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .70 

IRIDACEAE . . . . . . . . . . . . . .  .70 Mey ex K. Presl. 
Sisyrinchium nuEo Colla IRIDACEAE . . . . . .  .70 

. . . . . . . . . . . . . . . .  .70 
. . . . . . . . . . . . .  .29 

Sisyrinchium striatum J. E. Sm. IRIDACEAE .70 
Solanum americanum Mill. var. america- 

num SOLANACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,104 
Solanum cavanillesii Dun. SOLANACEAE . . ,105 

SOLANACEAE . . .  .lo5 
Solanum gayanum (Remy) Reiche 

SOLANACEAE . . . . . . . . . . . . . . . .  . .lo4 
Solanum maglia Schlecht. SOLANACEAE .29, 104 

Sisyrinchium scirpoideum Poepp. 

Solanum crispum R. et P. 
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Solanum nigrun L . SOLANACEAE . . . . . . . . . .  104 
Solanum rubrum Dun . SOLANACEAE . . . . . .  104 
Solanum tomatillo Remy SOLANACEAE . . . .  104 
Solanum tuberosum L . SOLANACEAE . .  .29, 104 
Solanum valdiviense Dun . SOLANACEAE . . .  105 
Solenomelus sisyrinchium 
(Griseb.) Pax IRIDACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 

Solidago chilensis Meyen COMPOSITAE . . . .  110 

Sonchus asper (L.) J . Hill COMPOSITAE . . . .  116 

Soliva aculeata R . et P . COMPOSITAE . . . . . .  112 
Soliva sessilis R . et P . COMPOSITAE . . . . . . . .  112 

Sonchus oleraceus L . COMPOSITAE . . . .  .81, 116 
Sophora macrocalpa J . E . Sm . 

PAPILIONACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84 
Sophora microphylla Aiton PAPILIONACEAE . 84 
Sophora toromiro (Phil.) Skottsb . 

PAPILIONACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84 
So@um halepense (L.) Pers . GRAMINEAE . . .  61 
Sphacele campanulata Benth . LABIATAE . . 103 
Sphacele salviae (Lindl.) Briq . LABIATAE . . .  103 
Spirillum dentium HONGO . . . . . . . . . . . . . . . .  51 
Stachys albicaulis Lindl . LABIATAE . . . . . . . .  103 
Stachys chonotica Hook . f . LABIATAE . . . . .  103 
Stellaria arualis Phil . CARYOPHYLLACEAE . . . .  77 
Stellaria media (L.) Vi11 . CARYOPHYLLACEAE . 77 

T 

Tagetes minuta L . COMPOSITAE . . . . . . . . . . .  112 

RHAMNACEAE . . . . . . . . . . . . .  90 
Talguenea quinqueneruia (Gill . et 

Taraxacum offinale Weber 

Tepualia stipularis (H . et A.Y Griseb . 

Tessaria absinthioides (H . et A.) DC . 

Tillandsia capillaris R . et P . fma . virescens 

Tillandsia humilis Pres1 . BROMELIACEAE 

Hook) Johnst . 

COMPOSITAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116 

MYRTACEAE . . . . . . . . . . .  . . . . . .  96 

COMPOSITAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111 

(R . et P.) L . B . Sm BROMELIACEAE . . . . . . . .  67 

ides (L.) L . BROMELIACEAE . . 67 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51 

YLLACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77 
Trechonaetes laciniata Miers 

SOLANACEAE . . . . . . . . . .  
Trevoa trineruis Miers RH 
Trichocereus coquimbanus (Mol.) 

Britton et Rose CACTACEAE . . . . . . . . .  .74, 94 
Trichocereus chiloensis (Colla) 

Britton et Rose LOASACEAE . . . . . . . . . . . . . .  94 
Trichophyton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 
Trisetum GRAMINEAE . . . .  
Tristerix aphyllus (Miers ex 

ex Barlow et Wiens LO 
Tristerix tetrandus (R . et P.) Mart . 

LORANTHACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74 
Triticum aestivu GRAMINEAE . . . . . . . . . .  64 
Tropaeolum brachyceras H . et A . 

TROPAEOLACEAE . . . . . . . . . . . . . . .  87 
Tropaeolum speciosum P . et E . 

TROPAEOLACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87 

Tweedia hookerii (Dcne.) Malme 
ASCLEPIADACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102 

Typha angustifolia L . TYPHACEAE . . . . . . . . . .  61 

U 

Ugni berteroi Phil . MYRTACEAE . . . . . . . . . . . .  95 
Ugni candollei (Barn.) Berg 

MYRTACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95 
Ugni molinae Turcz . MYRTACEAE . . . . . .  .28, 94 
Ugni philippii Berg MYRTACEAE . . . . . . . . . . . .  95 
Ugni poeppigii Berg MYRTACEAE . . . . . . . . . . .  95 
Ugni selkirkii (H . et A.) Berg MYRTACEAE . . .  94 
Ulva lactuca Engler CHLOROPHYCEAE . . . . . .  52 
Uncinia erinacea (Cav.) Pers . CYPERACEAE . 65 
Uncinia phleoides (Cav.) Pers . CYPERACEAE . 65 
Urtica dioica L . URTICACEAE . . . . . . . . . . . . . . .  72 
Urtica urens L . URTICACEAE . . . . . . . . . . . . . . .  72 
Ustilago HONGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51 

V 

Valeriana lapathijolia Vahl . 
VALERIANACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108 

Valeriana macrorhiza Poepp . ex DC . 
VALERIANACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107 

Valerianapapilla Bert . ex DC . 
VALERIANACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108 

Valeriana virescens Clos VALERIANACEAE . . 108 
Verbascum thapsus L . SCROPHULARIACEAE . 106 
Verbena co ymbosa R . et P . VERBENACEAE . 102 
Verbena erinoides Lamk . VERBENACEAE . . .  102 
Vestia foetida (R . et P.) Hoffmanns 

SOLANACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105 
Vicia atropulpurea Desv . PAPILIONACEAE . . .  85 
Vicia faba L . PAPILIONACEAE . . . . . . . . . . . . . .  86 
Vicia nigricans H . et A . PAPILIONACEAE . . . .  85 
Vicia valdiviana Phil . PAPILIONACEAE . . . . . .  85 
Viola corralensis Phil . VIOLACEAE . . . . . . . . . .  92 
Viola maculata Cav . VIOLACEAE . . . . . . . . . . .  92 

VIATACEAE . . . . . . . . . . . . . . . .  91 Vitis vinifera L . 

W 

Wahlenbergia linarioides (Lam.) A . DC . 

Weinamannia trichospemza Cav . 
CAMPANULACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109 

CUNONIACEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82 
Weymouthia mollis BRIOFITA . . . . . . . . . . . . . .  53 

X 

Xanthium spinosum L . COMPOSITAE . . . . . .  112 

Z 

Zea mays L . GRAMINEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61 
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This edition includes a previously 
unpublished text of the book Indigenow 
Botany, assiduously written by the 
Capuchin priest and missionary, Wilhelm 
de Mosbach, an eminent authority on  
Mapuche ethnology and a great naturalix, 
during the decades in which he lived in 
close contact with this southern Chilean 
people, whom he loved deeply. 

P. Mosbach’s posthumous work 
constitutes a veritable ethnological and 
botanical treasure. It demonstrates the 
profound knowledge of the flora 
developed by the Mapuche culture in its 
adaptation to the peculiar environment of 
the temperate forest in the South American 
cone, It contains over 750 species of varied 
local flora, identified by their vernacular 
and scientific names, together with details 
on the alimentary, medicinal, industrial and 
ritual uses each one. 

The editors have preserved the original 
text, which was completed in 1955. They 
have even maintained some theoretical 
concepts and methodologies no  longer 
used in botany, because they believe they 
are associated with the historic moment in 
which the text was written. Only the 
botanical taxonomy has been revised and 
up-dated, to make the information 
accessible to specialists. An introduction, 
giving the appropriate anthropological and 
historical context, and a short biography of 
the author, precede the main text. At the 
end, glossaries of the scientific, indigenous 
and vernacular names of the species 
mentioned are included to facilitate easy 
reference. The graphical material has been 
taken from historical texts on  Chilean 
Botany and from original illustrations 
prepared specially for this purpose. 

The significance of this book, apart rr 
paying homage to its author and 
highlighting the ethnological work of the 
Capuchin order in the South of Chile, re 
in the conservation of the knowledge 
acquired by a people in their secular 
adaptation to the particular environmen, 111 

which they still live. This unique 
knowledge, today threatened by extinction, 
is one of the Mapuche cult 
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