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Plantas medicinales empleadas 
en el tratamiento de afecciones 

gastrointestinales en San Miguel Tecomatlán, 
Tenancingo, Estado de México

Resumen

Las enfermedades gastrointestinales son los padecimientos más frecuentes 
atendidos en consulta médica y origen de muerte en el país. Debido a lo 
anterior, el objetivo del presente capítulo es identificar el conocimiento tra-
dicional de las plantas medicinales empleadas en el tratamiento del dolor 
de estómago, diarrea, disentería y empacho, así como documentar su uso 
y manejo. El estudio se llevó a cabo en San Miguel Tecomatlán, Tenancin-
go, Estado de México. Se determinó la parte usada de la planta, su forma de 
preparación y la importancia relativa de las especies por medio del Índice 
de Friedman. Se llevaron a cabo 60 entrevistas semiestructuradas a muje-
res y hombres, y se registraron 54 especies pertenecientes a 47 géneros y 
24 familias de plantas empleadas en afecciones gastrointestinales. La familia 
Asteraceae es la mejor representada con 10 especies, mientras que el estrato 
herbáceo presentó 33 especies. Con respecto a la forma de uso, las hojas 
en infusión son las más utilizadas. Finalmente, las infecciones diarreicas son 
el padecimiento gastrointestinal con más especies vegetales (32) utilizadas 
para su tratamiento en la población de San Miguel Tecomatlán. La especie 
con mayor importancia relativa en la comunidad de San Miguel Tecomatlán 
fue la Matricaria recutita L. (manzanilla), utilizada por la población para tratar 
las cuatro enfermedades gastrointestinales, principalmente en infusión de 
toda la planta.

Laura White Olascoaga 
María Cristina Chávez Mejía 

David García Mondragón 
Ana Laura Rojas Gutiérrez



80

White • Chávez • García • Rojas

Contenido

Introducción

I

II

III

IV

Epílogo

Autores

Introducción

El conocimiento tradicional sobre la herbolaria medicinal en México se 
remonta a la época prehispánica. Códices como el De la Cruz-Badiano 
(De la Cruz-Badiano, 1552), Florentino (Sahagún, 1569) y la Historia de las 
plantas de Nueva España (Hernández, 1942), son testimonios invaluables 
sobre la medicina prehispánica y referentes obligados para entender la 
salud-enfermedad durante el siglo xvi. Asimismo, permiten visualizar 
la importancia de la flora para el tratamiento de las enfermedades y los 
padecimientos para las culturas prehispánicas (Chávez-Mejía et al., 2017).

Con la llegada de los españoles, muchos documentos y códices de la 
época que contenían información valiosa acerca de las plantas medicina-
les fueron destruidos. Sin embargo, el conocimiento tradicional sobre su 
uso y manejo se ha conservado hasta nuestros días, gracias a dos fuentes 
importantes de comunicación: el lenguaje escrito y la comunicación oral 
de padres a hijos (Toledo, 2005), y mediante la práctica del cuidado de 
la salud.

En la actualidad, esta comunicación de padres a hijos, denominada 
también conocimiento tradicional, se ha perdido debido a la brecha ge-
neracional que impide la transmisión del conocimiento de padres a hijos 
(Katewa et al., 2004). “Aunado a ello, la disponibilidad de las plantas se 
ha visto reducida por la degradación y conversión del medio. En conse-
cuencia, la cadena de transmisión de dicho conocimiento se encuentra 
en riesgo” (Bermúdez et al., 2005: 454).

El conocimiento tradicional se ha visto afectado también por la revolu-
ción científica y la globalización, perdiéndose gran parte del legado cultu-
ral de las comunidades indígenas y campesinas. Este hecho es generado 
por diversas causas de tipo socioeconómico que afectan la continuidad y 
transmisión de los conocimientos tradicionales (Toledo, 2005). “Se estima 
que dentro de las mayores causas de pérdida cultural del conocimiento 
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tradicional se encuentran la poca valoración respecto al uso de las plan-
tas medicinales, pérdida de influencia de las autoridades tradicionales en 
las decisiones de la comunidad y la homogenización del terreno debido 
a los monocultivos” (Toscano, 2006: 138).

No obstante, las plantas medicinales constituyen un valioso recurso en 
los sistemas de salud de las sociedades rurales y suburbanas. “La Orga-
nización Mundial para la Salud reporta que el 80% de la población mun-
dial recurre de alguna manera a la medicina tradicional” (Vides y Álvarez, 
2013: 58-59). “En Latinoamérica las poblaciones utilizan la medicina tradi-
cional como resultado de circunstancias históricas y creencias culturales” 
(Chávez-Mejía et al., 2017: 29).

México es uno de los países de América Latina con gran tradición y 
riqueza en el uso de la herbolaria medicinal, donde se registran más de 
5000 especies vegetales empleadas como remedios naturales para 
tratar diferentes tipos de enfermedades (Casas et al., 2001; Dávila et 
al., 2002; Hernández et al., 2005). Así se constituyen en uno de los princi-
pales recursos terapéuticos debido, entre otras cosas, a que los servicios 
de atención médica son escasos, atenuándose su uso entre las poblacio-
nes más cercanas a las cabeceras municipales y centros urbanos (Osuna 
et al., 2005).

En las comunidades campesinas e indígenas, la flora de los entor-
nos es utilizada para la cura de diferentes enfermedades, uso asociado 
con la presencia de “curanderos y hierberos, muchos de los cuales po-
seen un profundo conocimiento de la herbolaria de su región” (Gómez, 
2012: 44).

Dentro de los padecimientos más frecuentes atendidos por medio de 
plantas medicinales encontramos a las enfermedades gastrointestinales, 
debido a que son causa de consulta médica en la población y origen de 
muerte en México y el mundo. Estas enfermedades afectan a personas 
de cualquier edad y condición social, aunque los grupos más vulnerables 
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son los niños menores y las personas de la tercera edad (León, 2002). 
Por lo anterior, numerosos trabajos etnofarmacológicos han demostrado 
cómo las plantas medicinales son empleadas principalmente para el tra-
tamiento de afecciones del sistema digestivo (Osuna et al., 2005).

El presente trabajo se enfoca en registrar el conocimiento tradicional 
de las plantas medicinales empleadas en el tratamiento de cuatro afec-
ciones gastrointestinales (el dolor de estómago, diarrea, disentería y em-
pacho), elaborando un listado de las especies utilizadas, documentando 
el uso, la forma de uso, la parte usada, además de registrar la importancia 
relativa de cada especie por medio del índice de Friedman.1

El trabajo fue realizado en la comunidad de San Miguel Tecoma- 
tlán, municipio de Tenancingo, Estado de México, ubicada en las coor-
denadas 99º31’17.65’’ y 99º31’38.51’’ de longitud oeste, 18º59’07.28’’ y 
18º59’22.10’’ de latitud norte, a 2 083 msnm. Cuenta con un clima pre-
dominante templado con lluvias en verano, con una temperatura media 
anual de 18.2°C (Figura 1) (inegi, 2010).

La presente investigación se llevó a cabo en tres fases. De mayo a di-
ciembre, se realizó el trabajo de campo, el cual consistió en la elección de 
las personas conocedoras de las plantas medicinales, la elaboración de la 
entrevista y la recolección de los ejemplares. En gabinete, se prensaron, 
secaron e identificaron las especies recolectadas; también se realizó el 
procesamiento de información obtenida de las entrevistas. Finalmente, 
mediante el Índice de Friedman (fl), se calculó la importancia relativa de 
las especies.

1 Parte de los resultados corresponden a la tesis de Ana Laura Rojas Gutiérrez, “Plantas medici-
nales empleadas en el tratamiento de afecciones gastrointestinales en la comunidad de San Miguel 
Tecomatlán, Tenancingo, Estado de México”.
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Figura 1. Mapa de la localización del municipio de Tenancingo, 
Estado de México

Querétaro

Michoacán

Guerrero

Hidalgo

Morelos

Puebla

Tlaxcala

Distrito
Federal

Tenancingo

Fuente: página electrónica de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México. http://www.
edomexico.gob.mx/medioambiente/mapa/htm/principal.asp

La elección de las personas conocedoras sobre plantas medicinales 
fue de forma preferencial, tomando en cuenta a informantes de ambos 
sexos con edades que oscilaron entre los 21 y 65 años. Por medio de una 
técnica de recolección de datos (entrevista) y con la ayuda de un cuestio-
nario, se obtuvo información relevante para la investigación. Los ejempla-
res fueron recolectados en compañía de los informantes en traspatios, 
huertos y en el monte.

Con las especies recolectadas durante el trabajo de campo, se pro-
cedió al prensado, secado e identificación de las especies, denominado 
trabajo de gabinete. Los ejemplares fueron herborizados de acuerdo con 
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Lot y Chiang (1986) y depositados en la colección de plantas de la Fa-
cultad de Ciencias, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado 
de México. Finalmente, la importancia relativa de las especies se obtuvo 
directamente del grado de consenso de los informantes (Friedman et al., 
1986), basándose en la aplicación del Índice de Friedman (fl).

Diversidad florística

En la comunidad de San Miguel Tecomatlán, la diversidad florística para 
tratar las afecciones gastrointestinales corrobora la estrecha relación que 
existe entre los pobladores y la flora de su entorno. Lo anterior expre-
sado en el número de especies utilizadas para atender padecimientos 
gastrointestinales, el cual se compone de 54 especies, 47 géneros y 24 
familias.

Se encontró a las familias Asteraceae y Labiatae como las más nu-
merosas con respecto a la riqueza de especies utilizadas para tratar pa-
decimientos gastrointestinales. La primera de ellas, Asteraceae, con 10 
especies y siete géneros utilizados; con respecto a la familia Labiatae, con 
seis especies y seis géneros utilizados para enfermedades gastrointesti-
nales en la comunidad de estudio.

Las 54 especies de plantas identificadas corresponden a tres formas 
biológicas de vida: herbáceas con 33 especies (61.11%), arbóreas con 14 
especies (25.92%) y arbustivas con 7 especies (12.96%). Las herbáceas 
comprenden 28 géneros y 14 familias. En orden de importancia, le sigue 
el estrato arbóreo con 12 géneros y 10 familias, donde la familia más re-
presentativa fue Rosaceae. Finalmente, se encuentra el estrato arbustivo 
integrado por 7 géneros y 6 familias.
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Tabla1. Listado total de especies medicinales determinadas durante el estudio

Familia Nombre 
científico

Nombre 
común

Forma de 
vida

Afección 
tratada

Forma 
de 

prepa-
ración

Parte 
utilizada Manejo

Amaran-
thaceae

Chenopodium 
ambrosioides L.

Epazote Herbácea Diarrea, 
disentería, 
empacho

Infusión Ramas y 
hojas

Cultivada 
y silvestre

Amaran-
thaceae

Chenopodium 
graveolens

Lag.

Epazote 
de perro

Herbácea Diarrea Infusión Ramas y 
hojas

Cultivada 
y silvestre

Amaryllida-
ceae

Allium cepa L. Cebolla Herbácea Diarrea, 
empacho

Infusión Bulbo Cultivada

Amaryllida-
ceae

Allium sativum L. Ajo Herbácea Diarrea, 
empacho

Infusión Bulbo Cultivada

Apiaceae Carum carvi L. Comino Herbácea Dolor Infusión Fruto Cultivada

Apiaceae Coriandrum 
sativum L.

Cilantro Herbácea Diarrea Infusión Ramas y 
hojas

Cultivada

Apiaceae Foeniculum 
vulgare P. Mill.

Hinojo Herbácea Dolor, 
diarrea

Infusión Ramas y 
hojas

Cultivada

Asparaga-
ceae

Agave sp. Maguey Arbustiva Disentería Infusión Látex Silvestre 
y 

cultivada

Asteraceae Alloispermum 
scabrum

(Lag.) Rob.

Prodigiosa Herbácea Diarrea Infusión Hojas Silvestre

Asteraceae Artemisia absin-
thium L.

Ajenjo Herbácea Dolor, 
diarrea

Infusión Hojas Cultivada

Asteraceae Gnaphalium 
oxyphyllum

DC.

Gordo- 
lobo

Herbácea Diarrea Infusión Ramas y 
hojas

Silvestre

Asteraceae Heterotheca 
inuloides

Cass.

Árnica Herbácea Diarrea Infusión Ramas y 
hojas

Silvestre

Asteraceae Matricaria recu-
tita L.

Manzanilla Herbácea Dolor, 
diarrea, 

disentería, 
empacho

Infusión Ramas y 
hojas

Cultivada

Continúa...

https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=651&q=Amaryllidaceae&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiK37nfqu3cAhUMW60KHU2xBJcQkeECCCUoAA
https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=651&q=Amaryllidaceae&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiK37nfqu3cAhUMW60KHU2xBJcQkeECCCUoAA
https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=651&q=Amaryllidaceae&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiK37nfqu3cAhUMW60KHU2xBJcQkeECCCUoAA
https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=651&q=Amaryllidaceae&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiK37nfqu3cAhUMW60KHU2xBJcQkeECCCUoAA
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Familia Nombre 
científico

Nombre 
común

Forma de 
vida

Afección 
tratada

Forma 
de 

prepa-
ración

Parte 
utilizada Manejo

Asteraceae Tagetes erecta L. Cempa-
súchil

Herbácea Diarrea, 
empacho

Infusión Flor Cultivada

Asteraceae Tagetes filifolia 
Lag.

Anís Herbácea Dolor, 
diarrea,

empacho

Infusión Fruto Cultivada

Asteraceae Tagetes lucida 
Cav.

Pericón Herbácea Dolor, 
diarrea

Infusión Hojas Silvestre

Asteraceae Tagetes micran-
tha Cav.

DC

Anís de 
campo

Herbácea Dolor, 
diarrea

Infusión Ramas y 
hojas

Silvestre

Asteraceae Tanacetum 
parthenium (L) 

Schultz Bip.

Santa 
María

Herbácea Diarrea Infusión Ramas y 
hojas

Cultivada

Bignonia-
ceae

Tecoma stans (L.) 
Juss. ex Kunth

Tronadora Arbórea Diarrea Infusión Ramas y 
hojas

Silvestre

Ebenaceae Diospyros 
digyna Jacq.

Zapote 
negro

Arbórea Disentería Infusión Fruto Cultivada

Fabaceae Phaseolus 
vulgaris L.

Frijol Herbácea Empacho Cata-
plasma

Semillas Cultivada

Fabaceae Vicia faba L. Haba Herbácea Empacho Cata-
plasma

Semillas Cultivada

Labiatae Marrubium 
vulgare L.

Marrubio Herbácea Diarrea Infusión Ramas y 
hojas

Silvestre

Labiatae Mentha piperita 
L.

Hierba 
buena

Herbácea Diarrea, 
disentería, 
empacho

Infusión Ramas y 
hojas

Cultivada

Labiatae Ocimum basili-
cum L.

Albahaca Herbácea Dolor Infusión Ramas y 
hojas

Cultivada

Labiatae Origanum 
vulgare L.

Orégano Herbácea Dolor, 
diarrea

Infusión Ramas y 
hojas

Cultivada

Labiatae Rosmarinus 
officinalis L.

Romero Herbácea Dolor Infusión Ramas y
hojas

Cultivada

Labiatae Satureja 
macrostema
(Benth.) Briq

Té de
monte

Arbustiva Dolor, 
diarrea

Infusión Hojas y
ramas

Silvestre

Continúa...
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Familia Nombre 
científico

Nombre 
común

Forma de 
vida

Afección 
tratada

Forma 
de 

prepa-
ración

Parte 
utilizada Manejo

Lauraceae Cinnamomum 
verum J. Presl

Canela Arbórea Dolor, 
diarrea, 

disentería,
empacho

Infusión Corteza Cultivada

Lauraceae Persea america-
na Mill Gard

Aguacate Arbórea Disentería, Infusión Hojas Cultivada

Malvaceae Hibiscus sabda-
riffa L.

Jamaica Arbustiva Dolor Infusión Flor Cultivada

Malvaceae Malva parviflo-
ra L.

Malva Herbácea Empacho Infusión Ramas y
hojas

Silvestre

Moraceae Ficus carica L. Higo Arbórea Disentería Infusión Ramas y
hojas

Cultivada

Myrtaceae Psidium guajava 
L.

Guayaba Arbórea Dolor, 
diarrea

Infusión Hojas Cultivada

Passiflora-
ceae

Passiflora ligula-
ris Juss.

Granada 
de moco

Herbácea Disentería Infusión Fruto Cultivada

Poaceae Oryza sativa L. Arroz Herbácea Diarrea Infusión Fruto Cultivada

Poaceae Zea mays L. Maíz Herbácea Empacho Infusión Estigmas Cultivada

Polemonia-
ceae

Loeselia mexica-
na (Lam.)

Brand

Espinosilla Arbustiva Diarrea Infusión Ramas y
hojas

Silvestre

Polygona-
ceae

Rumex crispus L. Lenguas 
de vaca

Herbácea Empacho Infusión Hojas Silvestre

Punicaceae Punica grana-
tum L.

Granada Arbórea Disentería,
empacho

Infusión Fruto Cultivada

Rosaceae Crataegus mexi-
cana Moc. et 
Sesse. ex DC.

Tejocote Arbórea Dolor, 
diarrea

Licor Fruto Silvestre

Rosaceae Prunus malus L. Manzana Arbórea Disentería Infusión Hojas y 
flor

Cultivada

Rosaceae Prunus serotina 
Ehrh

Capulín Arbórea Disentería Infusión Hojas Cultivada 
y silvestre

Rosaceae Rosa chinensis 
Jacq.

Rosa de
Castilla

Arbustiva Dolor Infusión Flores Cultivada
y silvestre

Continúa...
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Familia Nombre 
científico

Nombre 
común

Forma de 
vida

Afección 
tratada

Forma 
de 

prepa-
ración

Parte 
utilizada Manejo

Rosaceae Rubus liebma- 
nnii Focke

Zarzamora Arbustiva Disentería Infusión
y licor

Fruto y
hojas

Cultivada

Rutaceae Citrus sinensis 
Osbeck

Naranjo Arbórea Diarrea Infusión Hojas Cultivada

Rutaceae Citrus × limon Limón Arbórea Disentería,
empacho

Infusión Fruto Cultivada

Rutaceae Ruta chalepen-
sis L.

Ruda Herbácea Dolor, 
diarrea

Infusión Hojas Cultivada

Sapotaceae Pouteria sapota 
(Jacq.)

H. E. Moore y 
Stearn

Mamey Arbórea Disentería Infusión Fruto Cultivada

Schisandra-
ceae

Illicium verum 
Hook

Anís de
estrella

Arbórea Diarrea Infusión Fruto Cultivada

Tropaeola-
ceae

Tropaeolum 
majus L.

Mastuerzo Herbácea Diarrea Infusión Ramas y
hojas

Silvestre
y 

cultivada

Umbellife-
rae

Apium graveo-
lens L.

Apio Herbácea Empacho Infusión Ramas Cultivada

Verbena-
ceae

Aloysia triphylla 
(L’Hérit.)

Britt.

Cedrón Arbustiva Dolor, 
diarrea

Infusión Hojas Cultivada

Verbena-
ceae

Verbena litoralis 
H.B.K.

Verbena Herbácea Diarrea Infusión Hojas y 
raíz

Silvestre

Fuente: parte de los resultados incluidos en esta tabla corresponden a la tesis de licenciatura de Ana 
Laura Rojas-Gutiérrez.

Estructuras vegetales utilizadas, forma de uso y manejo

En la comunidad de San Miguel Tecomatlán, la mayoría de las ocasio-
nes, para tratar sus afecciones gastrointestinales, utilizan una mezcla de 
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dos o más especies vegetales, dependiendo del padecimiento; asimis-
mo, pueden usar más de una estructura vegetal en la elaboración de los 
remedios. La estructura vegetal más utilizada en la comunidad para la 
elaboración de remedios con plantas medicinales son las hojas (32 espe-
cies), seguida de las ramas (21 especies) y los frutos (11 especies). Estas 
preparaciones medicinales, en 93% de los casos, son elaboradas como 
infusiones, seguidas de cataplasmas y en forma de licor.

Las plantas medicinales registradas para la comunidad de San Miguel 
Tecomatlán presentan dos categorías de manejo: cultivadas y silvestres; 
sin embargo, hay especies que se encuentran dentro de ambas catego-
rías, como, por ejemplo, Rosa chinensis (rosa de castilla), Prunus serotina 
(capulín) y Agave sp. (maguey). Conforme a los datos de la Tabla 1, más 
de 50% de las especies vegetales fueron organismos cultivados.

Enfermedades gastrointestinales

Las enfermedades gastrointestinales registradas dentro de esta investi-
gación fueron el dolor de estómago, la diarrea, disentería y el empacho. 
El padecimiento más común entre la población de San Miguel Tecoma- 
tlán fueron las infecciones diarreicas, las cuales son tratadas por los po-
bladores con 32 especies diferentes de plantas medicinales (59.25%), 
que pertenecen a 15 familias (62.5%) y 27 géneros (57.44%), en donde 
las familias más importantes fueron Asteraceae con 10 especies y Labia-
tae con cuatro. Estas plantas son utilizadas generalmente en forma de 
infusión, principalmente de hojas y ramas, y en su mayoría se combinan 
dos o más especies.

En segundo lugar, se presentaron los dolores de estómago, trata-
dos con 19 especies vegetales (35.18%) pertenecientes a 17 géneros 
(36.17%) y 10 familias (41.66%), donde las familias Labiatae y Asteraceae 
son las más representativas con 5 especies y las familias Rosaceae y Um-
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belliferae aparecen con dos especies. Estas plantas son utilizadas en for-
ma de infusión (100%), principalmente de hojas y tallo (rama) (42.10%), y 
a diferencia de la diarrea se utilizan solas en su mayoría (52.63%).

En orden de importancia le sigue la enfermedad denominada empa-
cho con 16 especies (29.62%) correspondientes a 14 géneros (29.78%) y 
12 familias (50%). Las familias más representativas son Asteraceae con 3 
especies y Fabaceae y Liliaceae con dos especies cada una. Estas plantas 
son utilizadas generalmente en forma de infusión (75%), principalmente 
de ramas (25%) y combinando dos o más especies (75%).

Finalmente está la disentería con 14 especies (25.92%) pertenecientes 
a 13 géneros (27.65%) y 11 familias (45.83%); las familias más importan-
tes fueron Rosaceae con 3 especies y Lauraceae con 2. Estas plantas son 
utilizadas generalmente en forma de infusión (71.42%), principalmente 
de hojas (21.42%) y 92.85% de las plantas se combinan con dos o más 
especies.

Índice de Friedman

La Tabla 2 muestra para la comunidad de San Miguel Tecomatlán la im-
portancia relativa de las especies empleadas en el tratamiento del dolor 
de estómago, diarrea, disentería y empacho, siendo las especies cultiva-
das las de mayor importancia relativa. Entre éstas Matricaria recutita (man-
zanilla) es la especie con el índice más alto debido a que es utilizada en el 
tratamiento de las 4 afecciones.
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Tabla 2. Índice de Friedman de las plantas medicinales utilizadas 
para tratar afecciones gastrointestinales

Familia Nombre científico Nombre común Índice de
Friedman (fl)

Asteraceae Matricaria recutita L. Manzanilla 88.33

Rutaceae Citrus spp. Limón 88.33

Labiatae Mentha piperita L. Hierbabuena 81.66

Verbenaceae Aloysia triphylla (L’Hérit.) Britt. Cedrón 71.66

Asteraceae Tagetes filifolia Lag. Anís 70

Lauraceae Cinnamomum verum J. Presl Canela 68.33

Rutaceae Ruta chalepensis L. Ruda 56.67

Punicaceae Punica granatum L. Granada 56.66

Umbelliferae Foeniculum vulgare P. Mill. Hinojo 56.66

Labiatae Satureja macrostema (Benth.) Briq Té de monte 50

Ebenaceae Diospyros digyna Jacq. Zapote negro 48.33

Rosaceae Rubus liebmannii Focke Zarzamora 43.33

Liliaceae Allium sativum L. Ajo 41.67

Asteraceae Tagetes lucida Cav. Pericón 38.33

Chenopodiaceae Chenopodium ambrosioides L. Epazote 33.33

Asteraceae Tagetes erecta L. Cempasúchil 30

Liliaceae Allium cepa L. Cebolla 30

Myrtaceae Psidium guajava L. Guayaba 30

Asteraceae Tagetes micrantha Cav. D C. Anís de campo 28.33

Labiatae Origanum vulgare L. Orégano 28.33

Polygonaceae Rumex crispus L. Lenguas de vaca 28.33

Amaranthaceae Chenopodium graveolens Lag. Epazote de perro 26.66

Asteraceae Artemisia absinthium L. Ajenjo 23.33

Bignoniaceae Tecoma stans (L.) H.B.K. Tronadora 21.66

Moraceae Ficus carica L. Higo 20

Asteraceae Alloispermum scabrum (Lag.) Rob. Prodigiosa 18.33

Asteraceae Heterotheca inuloides Cass. Árnica 18.33

Asteraceae Tanacetum parthenium (L) Schultz Bip. Santa María 18.33

Continúa...
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Familia Nombre científico Nombre común Índice de
Friedman (fl)

Magnoliaceae Illicium verum Hock Anís de estrella 18.33

Umbelliferae Apium graveolens L. Apio 18.33

Verbenaceae Verbena litoralis H.B.K. Verbena 18.33

Rosaceae Crataegus mexicana Moc. et Sesse. Ex
DC.

Tejocote 16.66

Fabaceae Phaseolus vulgaris L. Frijol 15

Fabaceae Vicia faba L. Haba 15

Labiatae Ocimum basilicum L. Albahaca 15

Malvaceae Malva parviflora L. Malva 15

Poaceae Zea mays L. Maíz 15

Asteraceae Gnaphalium oxyphyllum D C. Gordolobo 13.33

Labiatae Rosmarinus officinalis L. Romero 13.33

Passifloraceae Passiflora ligularis Juss. Granada de moco 13.33

Tropaeolaceae Tropaeolum majus L. Mastuerzo 13.33

Umbelliferae Coriandrum sativum L. Cilantro 13.33

Labiatae Marrubium vulgare L. Marrubio 11.66

Rosaceae Prunus serotina Ehrh Capulín 11.66

Rutaceae Citrus sinensis Osbeck Naranjo 11.66

Sapotaceae Pouteria sapota (Jacq.) H.G. Moore y
Stearn

Mamey 11.66

Asparagaceae Agave sp. Maguey 10

Malvaceae Hibiscus sabdariffa L. Jamaica 8.33

Poaceae Oryza sativa L. Arroz 8.33

Umbelliferae Carum carvi L. Comino 8.33

Polemoniaceae Loeselia mexicana (Lam.) Brand Espinosilla 6.66

Rosaceae Prunus malus L. Manzana 5

Rosaceae Rosa chinensis Jacq. Rosa de castilla 5

Lauraceae Persea americana Mill Gard Aguacate 3.33
Fuente: parte de los resultados incluidos en esta tabla corresponden a la tesis de licenciatura en 
biología de Ana Laura Rojas-Gutiérrez.
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La población de San Miguel Tecomatlán da mayor importancia relati- 
va a las especies cultivadas para tratar problemas gastrointestinales, debi-
do a su disponibilidad, a diferencia de las especies silvestres porque, en 
la mayoría de los casos, tienen que salir a recolectarlas.

De acuerdo con los valores del Índice de Friedman, las especies em-
pleadas para tratar la diarrea con mayor importancia relativa son Matri-
caria recutita (manzanilla) y Mentha piperita (hierbabuena), las cuales se 
utilizan en forma de infusión, ya sea por separado o combinándolas, y 
Ruta chalepensis (ruda); esta última se dice que se utiliza cuando la dia-
rrea que ocurre es por frío o porque la comida es fría.

Para el dolor de estómago, las especies con mayor importancia relati-
va son Aloysia triphylla (cedrón), Matricaria recutita (manzanilla), Mentha 
piperita (hierbabuena), Tagetes filifolia (anís) y Cinnamomum verum (ca-
nela). Diospyros digyna (zapote), Punica granatum (granada roja), Rubus 
liebmannii (zarzamora) y Citrus sp. (limón) son las especies a las que los 
habitantes de San Miguel Tecomatlán les dan mayor importancia relativa, 
y el limón tiene un fl mayor porque para tratar la disentería los frutos de 
las especies mencionadas se consumen con unas gotas de limón.

Regularmente, para tratar el empacho en San Miguel Tecomatlán se 
toma una cucharada de aceite, ya sea de olivo, almendras, ricino o pre-
parado (aceites combinados); sin embargo, después de esto, a los enfer-
mos se les da una infusión elaborada con Matricaria recutita (manzanilla), 
Mentha piperita (hierbabuena) y Chenopodium ambrosioides (epazote), 
que fueron las especies con mayor importancia reactiva. En otras ocasio-
nes, adicionalmente, se les unta manteca de puerco en el estómago y 
encima se les colocan hojas de Rumex crispus (lenguas de vaca).

El uso de estas mezclas tiene mayor efectividad, según la población 
entrevistada; de acuerdo con la literatura al respecto, esto es debido a 
que las plantas, “de manera natural, presentan una fluctuación normal de 
la concentración de los metabolitos secundarios, en función de su fisio-
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logía, acumulándose en los diferentes órganos de las plantas” (Cambier 
et al., 2000: 227). “Las mezclas de las plantas que usan los terapeutas tra-
dicionales incluyen, la mayoría de las veces, dos, tres o más especies di-
ferentes que pertenecen a la misma familia botánica o bien [...] especies 
de otras familias, las cuales contienen metabolitos secundarios similares 
en estructura química o grupo fitoquímico o bien en actividad biológica” 
(Osuna et al., 2005: 20).

Lo anterior se debe a que los principios activos se distribuyen y al-
macenan en distintos órganos de las plantas, dando por resultado que 
éstos tengan diversas composiciones químicas (Del Amo y Anaya, 1982). 
Por la frecuencia de su uso, las estructuras más importantes son las hojas 
y ramas, lo cual concuerda con autores como Santiago (2010). Autores 
como Del Amo y Anaya (1982) mencionan que la hoja es la estructura de 
las plantas medicinales más utilizada porque están disponibles por más 
tiempo en comparación a las flores y los frutos (inah, 2003).

Diversos estudios mencionan a las afecciones gastrointestinales, 
como diarrea, calor en el estómago, gastritis e indigestión, disentería, 
vómito, problemas hepáticos y biliares, así como parásitos y dolor de es-
tómago, como las enfermedades más relevantes dentro de la medicina 
tradicional, prevaleciendo una gran cantidad de especies vegetales para 
atenderlas y curarlas (Hernández et al., 2005; Canales et al., 2006; Gheno 
et al., 2011).

Autores como Osuna et al. (2005), Hernández et al. (2005) y Gheno 
et al. (2011) concuerdan, al igual que este estudio, en que la guayaba es 
una planta medicinal útil para tratar problemas diarreicos, sola o com-
binada. Sin embargo, ninguno de los autores anteriormente menciona-
dos señaló a Tropaeolum majus (mastuerzo), Tagetes micrantha (anís de 
campo), Origanum vulgare (orégano), Crataegus mexicana (tejocote) o 
Alloispermum scabrum (prodigiosa), como especies para tratar esta clase 
de enfermedades; éstas son especies que los pobladores de San Miguel 
Tecomatlán utilizan en forma de infusión.
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Conclusiones

La importancia de los recursos locales, ya sean cultivados o silvestres, 
para atender problemas de salud, se ve reflejado en el conocimiento 
tradicional que la población de San Miguel Tecomatlán tiene. Se obtu-
vieron 54 especies de plantas medicinales para tratar padecimientos 
gastrointestinales. El uso y manejo de diferentes partes de las plantas y 
la combinación de especies para la preparación de remedios muestra el 
conocimiento tradicional que se transmite de generación en generación 
y cómo el uso de las plantas contribuye a su conservación mediante su 
cultivo.
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