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R E s U .. M E N' 

· ·· .· .. · Con el fin de obtener informaci6n acerca de que plantas 

son utilizadas en el estado de Michoacán pari las enfer 

medades he?áticas y vesiculares, se visitaron algunos -

·• .. · de sus municipios en cada uno de los cuáles se interro

g6 a sus habitantes. Las plantas indicadas por ellos, 

se colectaron e identificaron botánicamente para reali

zar un estudio bibliográfico posterior sobre sus dife

rentes aspectos. Se encontr6 que existen va~ias plan-

tas para el tratamiento de los padecimientos antes men

cionados y de éstas las que se utilizan con mayor fre

cuencia son el berro, la alcachofa, el ajenjo, el dien

te de le6~, la hierba del ángel y el simonillo. Del es 

tudio realizado se puede considerar que las plantas me-., 
Gdicinales a6n son importantes para los habitantes de Mi 
. \· 
~hoacán, siendo conveniente el apiovechamiento de este 

recurso de una manera científica para solucionar en par 

te los problemas de salud que se presentan. 
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I. INTRODUCCION 

Los vegetales siempre .han representado ún papel fundamental en · 
la vidadel hombre, el cuál a través del conocimiento por es
tos, ha obtenid.o innumerables beneficios, siendo uno de estos 
en el aspecto medicinal. Esta adquisici6n de conocimientos ~ 

por ciertos individuos como son los curanderos, hechice~os,~tc. 
han sido transmitidos de generaci6n en generaci6n. En ocasio
nes los viajeros han dejado descripciones muy Útiles acerca <le 
las plantas medicinales y su uso, como en el caso de Francisco 
Hern4ndez, protomédico del Rey Felipe II, quién recorre México 
y con sus observaciones elabora u~a obra de la cuál solamente 
pudo publicar una parte con el título de HistoriaPiantarum No
vae Hispaniae, la cual ha sido reeditada en castellano uor la 
imprenta univesitaria, de la Universidad Aut6noma de M6xico. 
El manuscrito o c6dice Badiana, constituye un auténtico trata
do de plantas medicinales, escrito en 1552 por el indio xochi
milca Martín de la Cruz y trRducido del náhuatl al latín por -
su maestro Juan Badiana, también indio xochimilca. 
Algunos naturalistas viajeros como Alexander Humboldt y Bonpland, 
Berlandier, Stephens y Spencer, incluyeron en sus relatos una 
valiosa informaci6n sobre plant~s medicinales. (Domínguez,1973) 
En el afio de 1889 se cre6 en México el Instituto Médico Nacio
nal en el cuál los bi6logos y médicos realizaban la identific!! 
c6n correcta del material vegetal así como la verificaci6n de 
su utilidad. Este Instituto trabaj6 hasta 1915 sobre las pla~ 
tas medicinales utilizadas tradicionalmente por los indfgcnas. 
La historia de la química, registra diversos hechos en relaci6n 
al aislamiento de substancias puras de los vegetales por ejem
plo, Margraff (1747) aísla la sacarosa. Scheele (1769), obti! 
ne ácido l~ctico y cítrico; Serturncr (1806), señala una etapa 
importante en la ciencia con la obtenci6n del primer alcaloide. 
(op. cit.) 

En la actualidad las plantas medicinales presentan una gran --
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perspe,ctiva para la soluci6n de los problemas de sálud que exis
ten en las diversas sociedade's, a pesar de la influencia de la me 
dicina moderna, 1.a medicina, tradicional herbolaria todavía es im 
portante, en los sistemas sociales. (Tempesta, 1980) 
El estudio de las plantas medicinales es obviamente interdicipli 
nario, participando en él: bi6logos, antrop6logos, químicos, -
etc. Uno de los programas que existen sobre este tipo de medí~ 
cinas, es el apoyado por la OMS, en su promoci6n y desarrollo. 
Se trata de seleccionar plantás que puedan ser utilizadas para -
la atenci6n primaria de la salud, e introducir este tipo de medi ·· 
cina en los h~spitales p6blicos, dispensarios y centros de salud, 
así como divulgar la inforrnaci6n que existe sobre e~te campo; ~

ta~bién elaborar programas educativos por medio de los cuales se 
muestre a la colectividad, la nueva polÍtica sanitaria para obt~ 
ner su apoyo y cooperaci6n. (An6n) 
El trabajo que se expone a continuaci6n, presenta dos aspectos: 
el etnobot,nico que consisti6 en obtener una informaci6n verbal 
de los habitantes de Michoacán; y el aspecto bibliográfico en el 
cuál se reuni6 la informaci6n que se ha reportado en la literat~ 
ra acerca de los vegetales que fueron colectados y que se emplean 
para el tratamiento de enfermedades hep6ticas y vesiculares. 
Se eligi6 el estado de Michoac6n, debido a que se conocían de a~/ 
temano algunos de sus municipios, y sus habitantes dieron la im
presi6n de ser bastante accesibles en cuanto a proporcionar la -
informaci6n requerida; se dese6 trabajar con plantas 6tiles para 
padecimientos hepáticos y vesiculares, por ii frecuencia coh que 
estas se manifiestan en la poblaci6n mexicana y pensando en que 
se encontrarían algunas plantas medicinales cbn probable efica-~ 
cin en estas. 



1) Ccnocer las. pla~tas que se utilizan com6nmente en el estado de 
Michoa~án para tratar los pa~ecimie~tos del hÍgQ<lo y la ves(cu 
la biliar, así como la manera en la c;uál son empleadas. 

,2) Realizar un estudio biblioiráfico sobre·los siguientes aspee
.tos de estos vegetales: 

a) Los diferentes nombres comunes con que se les conoce. 

b) Usos que se reportan acerca de ellos en la literatura 
médica. 

c) Composición química y principios ac.ti vos. 

· d) Própiedades terap1foticas que presentan. 
1 ,·'. 

'' 

... _,, 



- 5 -

. . 

III. ~TOS ECOLOGICOS GENERALES DEL ESTADO DE MICHOACAN. 

a) Localizaci6n geográfica. 

Michoacán está situado en el centro occidente del país entr~ 
los 17° 56' y 20° 23' de latitud norte y los 100° 03' y 103° 

1 • 

46' de longitud oeste del meridiano de Greénwich. Por el nor 
te lo limitan los Estados de Jalisco, Guanajuato, Querétaro; 
por el este los de México y Guerrero¡ por el sur, Guerr.ero. y 

el_Oc6ano Pacífico, y por el oeste, Colima, Jalisco y el mis
mo océano. Su extensi6n territorial es de 60 043 Km2 y se di 
vide políticamente en 104 municipios. (García E. y Z. Falc6n, 
1974) 
b) Orografía. 

Este territorio estA cruzado en su parte norte por la Cordi-
llera Neovolcánica que se inicia en el Océano Pacífico a la -
altura de Bahía de Banderas y termina en el Golfo de México. 
En su extremo occidental se desprende la Sierra Madre del Sur 
que recorre toda su porci6n costera hacia Guerrero y Oaxaca a 
lo-largo del Océano Pacífico. Esto demuestra que el estado -
está integrado por innumerables Sierras tanto en su parte ce~ 
tral corno costera. En estas alturas tienen su origen corrie~ 
tes fluviales que desembocan en el río Balsas que limita con 
el Estado de Guerrero o en el río Lerma-Chapala-Santiago que 
también es límite con los estados de Guanajuato y Jalisco. 
La Sierra Madre del Sur (Sierra de Coalcomán) pr6xima al lit~ 
rnl del Oc6ano Pacífico, constituye una regi6n muy accidenta
da¡ en la Sierra Tarasca se encuentran numerosos conos volcá
nicos. Las Sierras principales son: la de Angangueo en los -
límites con el Estado de M6xico, la de Ucareo (cerro de San • 
Andr6s 3 589 mts.), Mil Cumbres y Otzumatlán; al noroeste de 
Morelia el Pico Quinceo (3 324 mts.), al norte del Lago de -
Pátzcunro el cerro Ziratc (3 340 mts.), a continuaci6n hacia 

.··.-'· 
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el oeste, los volcanes de Zacapu y la Sierra de Patambán (cerro 
Pat~mbán 3 150 mts.}. Cerca de los límites con Jalisco está el 
Pico Tahdtaro (3 845 mts.), lamáxiina al tura' del estado y pr6- . 
xi~o·a 61, el Paricutín (3 170 mts.). En las estribaciones me
ridion~les del eje volc4nico se encuentran la Sierra de Ingua
rán y el volcán Jorullo (1 130 mts.). En la parte norte de la 
cuenca del río Tepalcatepec están los llanos de Antúnez, Lomb~r 
día y Nueva Italia. 

e) Hidrografía. 

Se localizan los rlos: Coahuayana (límite con Colima), Coirc, 
Co~lcomán o Cachán, Nexpa y Carrizal. El río Balsas que en su 
curso inferior se llama Zacatula, tiene numerosos afluentes en 
territorio michoacano: El Grande o Tepalcatepec, que a su vez 
recibe las aguas del Cupatitzio o del Marqués, que forma la 
caída de agua llamada Tzaráracua al Sur de la ciudad de Uruapan, 
el Tacámbaro que se une con el Carácuaro, el Cutzamala y sus -

· atluentes: El Tuzantla que se forma con el Tuxpan y el Zitácu~ 
ro y el Temazcaltepec (límite con Guerrero y el Estado de Méxi 
co). El río Lerma forma límite entre Michoacán y los estados 
de Querétaro, Guanajuato y Jalisco; sus atluentes son los ríos 
Duero, Angulo y Tlalpujahua. Cuencas cerradas: El Lago Cuit
zeo, el de Pátzcuaro y el Zirahuén; de menores dimensiones son 
el Camécuaro, la Magdalena, San Juanico y otros. En la con-
fluencia del Tepalcatepec con el Balsas se encuentra la presa 
el Infiernillo, una de las más grandes del país. El Estado -
duenta tambi6n con numerosos manantiales de aguas termales y -

minero-medicinales. (García E. y Z. Falc6n, op.cit) 

d) Suelos. 

Litosol, Regosol, suelos derivados de cenizas volcánicas, And2 
soles, Rendzina Negra, Vertisoles, Oxisolcs (lateríticos), 
Gleisoles (hidrom6rficos), Suelos Salinos y S6<licos. 
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e) Clima. 

Morelia se localiza a 1941 m.s.n.m. 
Cloo templadosubhúmedo con lluvias en verano y un coeficiente p/t entre 43.2 
y SS considerándose como intermedio entre el más seco de los subhrunedos yel -
más húmedo de los subhúmedos. 
El promedio de temperatura anual es de 17° e y el promedio de prAcipitaci6n -
anual es de 760.7 mm. 
Pátzcuaro se localiza a 2132 m.s.n.m. 
Clima subhúmedo con lluvias en verano y un coeficiente p/t mayor de SS.O corre! 
pondiente al más húmedo dentro de los subhÚinedos. 
La temperatura promedio anual es de 16.4 y la precipitación anual es de 1041.2 
mm. 
Tlalpujahua se localiza a 2S66 m.s.n.m. 
Cli.má templado subhúmedo con lluvias en verano y un coeficiente p/t mayor.de 55 

que corresponde al más hWnedo de los subhúmedos. 
La temperatura anual promedio es de 13.7° C y la precipitaci6n anual es de 900 
nm. 
Uruapan se localiza a 1611 m.s.n.m. 
Clima templado subhúmedo cercano al semicálido con un coeficiente p/t mayor de 
55 .o (es más húmedo de los subhúmedos) con temperatura promedio anual de 19°,e a 
y precipitaci6n anual de 1630 lllll. 

Zinapécuaro se localiza a 1840 m.s.n.m. 
Su clima es semejante al de Uruapan, pero por su coeficiente p/t de 42, se -
ubica dentro del más seco de los subhúmedos. 
La temperaturá anual promedio es de 18° y la precipitaci6n anual es de 770.9 JIDll, 

Zitácuaro se localiza a 1193 m.s.n.m. 
Templado subhúmcdo con ll~vias en verano, con un coeficiente p/t mayor de SS.O 
(el más húmedo de los subhÓlncdos) 
La temperatura promedio anual es de 17.4 y la pr~cipitaci6n anual es de 950.2 
nun. (García, 1964) 



- 8 -

f) Tipos de vegetaci6n. 

Morelia.- Bsta ciudad se localiza en el fondo de un .valle, en 
las partes altas de las montafias se encu~ntran bosques de pinos 
y encinares. En otras partes existen matorrales secundarios -
~6n una ~egetati6n principalm~nte formada ~or especies tropica
les. como las que se encontrarían en selvas bajas ca'ducifolias 
de otras partes del estado. En los pinares dominan las siguie! 
tes especies: Pinus leophylla, Pinus michoacana, Pinus montczu
!!!!!!• en los lugares más húmedos. En los encinares dominan: 
Quercus rugosa, Quercus ~astania, Quercuscrassipes y Qucrcus 
pedünculares. Entre las especies tropicales tenemos: Acasia -

. farnesiana, Mimosa púdic_!!, Ipomoea arborea, Epenhardt ia ~
tachia, Tecoma stans, etc. 
P6t~cuaro.- Presenta algunas zonas con bosques de encino o de -
pino-encino; dominan las especies que hay en More1ia y además -
existen especies como Pinus douglasiana y Pi~ oocarpa. Entre 
los encinos se encuentran: Quercus crassipes, Quercus crassifo
lia, Quercus martinesii, Quercus E!dundularis y Quercus laurina. 
Zitácuaro.- Se encuentran bosques de Abies religiosa, Pinus !!!E.!1-
teiumae, Pin~ michoacana, Pinus ayacahuite y Pinus pseudostro
~· Se encuentran bosques mes6filos de montafia donde dominan 
Carpinus caroliniana, Cleyera integrifolia, Meliosma denta ta, -
Styrax ramiressi, SYD!ploco~ prionophylll!_ y Ternstroemia pringlei 
en el Cerro del Casique; (!barra, 1983) 

Los encinares presentan Quercus laurina, quereos martinesii, 
Quercus castania, Quereos cras5ifolia, este bosque se encuentra 
mezclado en algunos sitios con elementos de los pinares o bosque 
mes6filo de montaña. Existen tambi~n matorrales derivados de -
bosque mes6filo de montana o de oyamel; entre las especies domi
nantes están: Arbutus jalapensist Pinos pseodostrobus, Abies ~
ligiosa, quercus crassifolia, quereos ~na, Salix ~epis, 
Arracllcia, Cianothus, Senecio, Gaul thoria, Fuchsi!!_, etc. 
(!barra, 1983) 
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Existen tambi6n·pastizales amacollados de. altura donde dominart 
Festuca tolucensis, Alchemilla procumbens, ~anium polentilli· 
foliu~, Oxalis alpina, Poléntilla ranunculoides, Sene do toluca
nus, etc. {!barra, 1983) 

· ~inap,cuaro.- Matorrales.derivado$ de encinar o pinar. Existen 
loj mismos pin~s ~ue en la regi6n de Morelia, pero en •lgunos -
sitios, dominan Pinus hartwegii, Pinus leiophylla y Pinus dou· 

1 

glasiana En los alrededores de Zinapécuaro existi6 en otras ·-
épocas un lago, en el cuál dominaban los tulares de Typha angus

tifolia, ~ 2lli?.• t:tc. 
Uruapan.· Se encuentra rodeado por bosques de pino donde dominan 
Pinus pringlei, Pinus oocarpa, ~ oaxacana y Pinus pseudos·· 
trobus. Entre los encinares sobresalen la~ especies de Quercus 
urbani, guercus magnoliaefolia, Quercus laurina, Styrax ramire
sii, Alnus jorullensis, etc. 
Tlalpujahua. · Present.a ~ hartwegii, Pinus montezumae, Pinus 
ayacahuite y Pinus Michoacana. En las partes más altas y frías 
hay un bosque de Abies religiosa y existen los mismos encinares 
de la regi6n de Zitácuaro. 
Los datos anteriores derivan de observaciones en e~ campo e in
formaci6n verbal del profesor Miguel A. Martfoez Alfaro. 

g) Actividades humanas. 

Ganadería.· El ganado bovino y el porcino destacan por su im· 
portancia econ6míca. La cuenca lechera .de Sahuayo y Jiquilpan 
y la crla de ganado porcino en La Piedad y Yurdcuaro, son las -
áreas de mayor concentraci6n ganadera. 
Silvicultura.- La superficie forestal se estima en 1448423.75 
hectáreas distribuidas en 9141~2.50 hectáreas arboladás y 

534251.25 ha. no arboladas. De la superficie arbolada s61o -~ 

540524 ha. son comerciales. (García. E y Z. Falcón, 1974) 
Pesca.- Michoac6n carece de puertos pesqueros; por lo tanto~ 
tienb mayor jmportancia la pesca en aguas interiores. Las es· 
pccies principales que se obtienen: pescado blanco, charal, -
carpa, bagre y rana. 

·.',. 
: .. 

'.'. 1 
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Industrias.- Extracti'Vas: los yacimientos minerales son muy . 
. abµndantes: se explota plnta, plomo, zinc, cobre y oro. Anga_!! 

gueo .es el centro productor más importante. En producci6n de 
hierro destacan .la~ minas de Coalcomán y en barita las del Te
.p~lcatepec. Otras minas en ex:plotuci6n se localizan .en los. mu 
nicip1os de: Arteaga, Tlalpujahua, Tlazazalco, La HÍ.iacana, 

. . ' 
Churumuco y Huetamo. 
Yacimientos ferríferos muy importantes: Las Truchas. 
De transformaci6n: Maquinaria y curtiduría en Morelia; produs_ 
tos químicos en Morelia y Za~ápu; fertilizantes en Apatzingán; · 
maderera en Uruapan en Morelia; celulosa en Pátzcuaro; textil 

. eri Morelia, Uruapan, Zacá~u y La Piedad; tabaco, textil, alime~ 
tos para ganado y empacadora de carne de cerdo en La Piedad; -
calzado en Morelia, Sahuayo y La Piedad; empacadoras de frutas 
y legumbres en Zamora; aceites y jabones en Apatzingan. Los -
talleres artesanales son muy numerosos en el estado. Michoa-
cán posee atractivos turísticos variados, naturales y cultura
les. 
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IV. ANTECEDENTÉS.MEDICO-FARMACOLOGICOS 

a) Fúnciones hepáticas. 
;•;. 

El hígado es.~ri 6igano cón~na gran Variedad de funciones metab6 
iicas; sintéticas y de d~gradaci6n. Aunque hay tres tipos prin
cipales de células que lo integran: el hepatocito, la célula bi
liar ~piteli~l y la cElula de Kupffer; .casl todas las func~ones 
met~b6licas son efectuadas por el hepatocito. 
Síntesis de proteínas.- El hígado sintetiia en forma activa mu
chas proteínas, de éstas, la alb6mina es, en cantidad, la mis i! 
portante. El hígado es el 6nico 6rgano que sintetiza este com-
puesto, cuando este 6rgano está afectado, disminuye la s1ntesis 
y liberaci6n de ella. Otras proteínas producidas por el hígado 
constituyen muchos de los factores de la coagulaci6n. 
Enzimas.- Este órgano contiene miles de enzimas, debido a las -
variadas reaccion~s químicas que tiene que realizar. Algunas -
son exclusivas de él; en ocasiones se aumenta la síntesis de cier 
tas enzimas, por ejemplo de.fosfatasa alcalina, cuando existen -
enfermedades <le las vías biliares o del hígado y cuando se prese_g 
ta algunabbstrucci6n en un conducto hepático. 
Metabolismo <le los aminoácidos.- Este 6rgano es el sitio princi
pal del metabolismo de los aminoácidos en el cuerpo. En el expe· 
rimontan procesos anab6licos o de degradaci6n. 
Metabolismo do los lÍpitlos. - Alrededor del 5% del peso del hÍgE_ 
do normal es debido a la grasa, incluyendo fosfolípidos, triglic! 
ridos, 4cidos grasos, colesterol y 6steres del colesterol. el hí 
godo es activo en la síntesis de lÍpi<los, en especial triglicéri
dos, y 6stos son excretados en la corriente sanguínea en forma de 
lipoprote(nas. So pueden originar hígados grasos a causa de tox! 
nas como el totracloruro do carbono~ f6sforo y etionina, y anti
bi6ticos como la tetraciclina. El mecanismo principal para la -
ncunulaci6n de lfpidos parece ser la slntesis deficiente de prot~ 
inos. Blnlcohol es tal vez el agente que con mayor frecuencia -
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produce el hígado graso. La síntesis de colesterol también es 
llevada a cabo-por el hígado, y la mayor parte del colesterol d~l 
~uero proviene de.este 6rgano y del intestino. El hÍg~do es el · 
Único 6rgano que convierte el colesterol en sales biliares, los -
principales catabolitos del colesterol. En el plasma, el cole?te
rol se encuentra en forma libre o combinada con ácidos grasos, en 
la forma de ésteres del colesterol, ambos en asociaci6n con lipo
proteínas. El plasma y el hígado también contienen una enzima -
llamada colesterol aciltransforasa importante en la conversi6n 
del colesterol libre a su forma esterificada. En el hígado, el 
colesterol de la dieta actúa como un inhibidor de producto final, 
inhibiendo la reacci6n clave que consiste en: la conversi6n de la 
hidroxi-metilglutaril Co A, a ácido meval6nico, que es intermedia 
en la síntesis del colesterol. (Harrison, 1979) 
Metabolismo de los carbohidratos.- La glucosa se almacena en el 
hígado en forma de gluc6geno, y este Último forma de S a 7% del 
peso normal del hígado. Las personas con cirrosis tienden a te
ner menos gluc6geno de lo normal, probablemente por que tienen -
una masa celular hepática disminuida. En la lesi6n hepática acen 

! ' -
tuada hay hipoglucemia que generalmente se debe a una disminu~i6n 
de la gluconeogénesis. Esto ocurre con la ingesti6n aguda del a.!, 
cohol en especial cuando los dep6sitos hep4ticos del gluc6geno e! 
tán exhaustos, debido·a la inhibici6n de la gluconeogénesis por 
el alcohol. En la cirrosis puede haber hiperglucemia y toleran
cia anormal a la glucosa. Esto se acompafia a menudo con aumento 
en los niveles de insulina en el plasma, durante la prueba de to
lerancia, sugiriendo que la diabetes, en los casos de hepatopatía 
cr6nica, se debe a la resistencia a la insulina. 
Mecanismos de destoxificaci6n.- El hígado tiene importancia cla
ve en la destoxificaci6n de muchas substancias, tanto ex6genas c_Q 
mo son los fármacos, y end6genas,por ejemplo las hormonas. Esto 
lo hace por dos mecanismos; primero, los convierte de insolubles 
a derivados solubles, de manera que puedan ser excretados en la -
bilis u orina y eliminados del cuerpo. Segundo, el hígado inact! 
va compuestos por re<lucci6n, oxidaci6n o hidroxilaci6n. Los es
tr6gcnos actúan directamente en el hígado haciendo deficiente la 
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actividad secretora hepática. El estradiol Y los estr6genos rel! 
clonados, como los de las píldoras anticonceptivas, interfieren -
con la.excreci6n de bromosulftaleína y pueden elevar el nivel de 
fosfatasa ~lcalina en ~l plasma de algunos enfermos. (Harrison,1979) 

b) Fisiología del sisterua biliar y química de la bilis. 

La formaci~n de la bilis comienza en las microvellosidades de los 
capilares biliares, que se forman por la yuxtaposici6n de las mem 
branas celulares de los hepatocitos. Mediante un proceso de 
transporte activo, las sales biliares conjugadas, el colesterol -
libre los fosfolÍpidos y la bilirrubina conjugada, son secretados 
a la luz de los capilares biliares. Las células hepáticas tam-
bi6n afiaden agua, sodio, potasio y cloro a la bilis. Comenzando 
en las ·placas terminales de los cordones hepáticos, las células -
epiteliales de los conductos biliares contribuyen a la bilis con 
agua, sodio y bicarbonato. Cuando se ingiere alimento, la estim~ 
laci6n cefalálgica vagal aumenta el flujo biliar y cuando el con
tenido ácido y gástrico, en particular las grasas, llegan al duo
deno, comienza la fase hormonal de la secreci6n de la bilis y la 
contracci6n de la vesícula. La secretina es liberada de la muco
sa duodenal y estimula al epitelio del conducto biliar para libe• 
rar agua y bicarbonato, mientras que la secretina estimula Ías cé 
lulas de los conductos .del páncreas. En forma simultánea, la co
lecistoquinina, una hormona idéntica a la pancreozimina, es libe
rada de la mucosa duodenal y estimula a la vesícula, para que se 
contraiga, y al esfínter de Oddi para que se relaje. Algunas 
substancias que vacían la vesíc.ula, como la grasa o la colecisto
quinina, se conocen con el nombre de colagogos. Las sales bilia
res que .entran en el intestino delgado son reabsorbidas en un 95' 
en el Íleon y regresa por la circulaci6n enterohep,tica al hígado 
para ser excretadas de nuevo en la bilis. Las sales biliares son 
el más potente de los coleréticos. Después de una comida grasosa 
se excretan de 4 a 8 grs. de sales biliares en el duodeno; puesto 
que esto constituye el doble del dep6sito de sales biliares que 
se encuentran en el hígado, 6stas circulan dos veces con cn<ln ce
rnid~. Una vez que la vesícula biliar se ha contraído, la bilis 
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hepática es excretada al duodeno hasta que cesan los estímulos ~ 

neural y hormonal al terminar de comer y vaciarse el est6mago. 
Ent6nces se cierra el esfínter de Oddi, y la vesícula vuelve a. 
concentrar y almacenar la bilis. 
Los ícidos biliares primarios son sintetizados con base en el 
colesterol, en las c6lulas·hepáticas; el ácido c6lico y el áci•. 
do quencfclesoxic61ico son los productos predominantes en el hom
bre. Estos ácidos biliares son conjugados con glicina o tauri
na para formar las sales biliares. Las sales biliares sccun<li
rias se forman ~n la luz del intestino y por deshidroxilaci6n.
bacteriana de las sales biliares primarias, y constituyen en 20'• 
del dep6stio de las sales biliares humanas. (Harrison, .9_E..cit.) 
La composición de la bilis hepática y vesicular, se.muestra a -
continuación: 

CONSTITUYENTES 

Agua 

S6lidos 

Sales biliares 

Bil irrub ina 

Colesterol 

Fos folÍp idos 

Grasas neutras 

Sales orgánicas 

BILIS 

0.2 

.02 

.06 

HEPATICA 

97 

3 

- 2.0 

- .07 

- ;16 

0.4 

0.12 

l. o 

% BILIS DE LA VESICULA % 

89 

11 

6 

.·2. 5 

0.2 - 0.4 
' . . ~ ' o. 1 0.4' 

º·· 3 - l'. 2 

º·. 8 

Los agentes que aumentan en volumen a la secreci6n biliar por el 
hígado, se denominan·coler6ticos y se subdi~idon ~ri: 
llidrocoler6ticos.- Que aumentan el contenido acuoso de la bilis, 
disminuyendo la concentraci6n de sus constituyentes. 
Coler6ticos verdaderos.- Que aumentan la concentrncJ6n de los -
constituyentes biliares. 
Los principales coler6ticos son los 6cidos biliares y algunos ~

compuestos sint6ticos. 

,_.. __ 
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La bilis constituye la secreci6n externa del hígado y es un lí-
~tiido que contiene como principios.acti~os~ así ~orno el ext~acto 
de bilis de buey (Desicol), los. ácidos biliares que pueden chís.,!_ 
ficarse en naturales y semisint6ticos. Todos son asteroides que 
derivan del hidrocarburo.fúndamental colano y propiamente del :.. 
ácido colfoico. 
Los kidos biliares naturB.ies no co·njugados principales son los 
ácidos'1itoc6lico, desoxic61ico y ¿6lico con uno, dos y tres~~ 
hidroxilos respect.ivámente; son los llamados ácidos c61icos y ·~ 

existen en la bilis en pequeftas cantidades y en el estado de sa 
les· s6dicas y sales biliare~. Los ácidos ~iliares naturales -
conjugados resultan de la 'uni6n de, los anteriores, con los ami.:. 
'hoácidos glicocola y taur~na, y son los ácidos glico<.:cilico y -
ta~roc61ico, lós que existen en mayores proporciones en la bi
lis~~n ~l estado de sales sódicas formando las sales biliares -
propiamente dichas. Los ácidos biliares se forman en el hígado, 
en el hepatocit~, a partir,del colesterol que sé tr~nsforma es~ 
pecialmente en ácido c6lico que se tonjuga en la célula hepáti
ca con los aminoácidos arriba mencionados. 
Acci6n farmacol6gica.- Los ácidos biliares aumentan la activi
dad de la lipasa pancreática, debido especialmente, i que provo 

" . ..... -
can la ernulsi6n de las grasas. Estos ácidos son neceslrios pa-
ra una adecuada absorci6n de la~ grasas, las neutras en emul-· 
st6n, los ácidos grasos, el colesterol y las vitaminas liposolu
bles A,D,E y K, en forma de complejos solubles. Estas propied_!! 
des sóil debidas a que los ácidos' biliares poseen en su molécula 
una parte hidrofllica o polnr (los hidroxilos) y otra lipofíli
ca no polar (el sistema anular esteroide), que se unen respect! 
vamcnte a la fase acuosa y lÍpid~ de las substancias sobre las 
que 'act6an. Las micelas formadas~ di~ueltas en el l{quido in-
testinal y liposoiubles, atravlesan la membran~ celular para ah 
sorber.se. Cuando falta la bilis en el intestino (ictericia ob~ · 
tructiva, f!stula biliar) se pierde 50 a 75% de grasas on las -
heces, y al no absorberse V'ita1nina K se produce 1ihipoprotrombi
ncmia" que puede llegar a provocar hemorragias. 
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Los ácidos biliares administrados por vía bucal o intravenosa.a~ 
mentan el volumen de la sec!'ecl6n biliar por estimulaci6n hepáti_ 
ca. Los ácidos biliares se.absorben por todas las vfas, en esp! 
.ci~l el intestino (Íleon). Pasa~ al hígado y se extretan con la 
bilis al .intestino para volver a absÓrberse, lo que constituye. -
la circulación enterohepática·. En las. afe.cciones de las vías bi 
liares:. disquinesia, ~olecistitis cr6nica, !itiasis,: cola~gitis, 
especialmente cuando exiSte infecci6n, puede administrarse ácido 
dehic!roc6Iico de 250 a 500 mg. 3 veces al día, después de. las e~ 
midas, para provocar una corriente biliar fluida y facilitar el 
drenaje. Los coler6ticos sintéticos se pueden considerar de ac-·.·· 
ci6n hidrocoler,tica. 
Agentes colagogos.- Presenta,n esta función ef sulfato de magne
sio y la peptona. La instilaci6n de una soluci6n coricentradá -
(al 30%), hipert6nica de sulfato de magnesio, en el duodeno (por 
sondeo) provoca la salida de bilisJ apa~eciendo primero la del -

' ' . : . 

colédoco (bilis A-amarillo). luego la ~esicular (bilis B~verde y 

espesa) y, finalmente, la que viene del hígado (bilis e-amarilla 
y fluida). Este efecto se debe a la relajación del esfínter de 
Oddi por el cati6n magnesio, seguida de contracci6n de la vesíc~ 
la_biliar (inervaci6n recíproca), como puede comprobars~ median
te un estudio radiol6gico. ' Se puede administrar tambi6n por vía 
bucal, siendo ·igualment~ efectivo. 
Se utilizan los colagogds en los casos de estasis biliar, inclu
yendo las disquinesias (generalmente por espasmo del esfínter de 
Oddi), las colecistitis y sobre todo cuando existe infecci6n.bi
liar, en cuyo caso se trata de establecer un drenaje ~e gérmenes; 
es conveniente administrar adem6s hi<lrocoleréticos. ·Como la do
sis efectiva para el sulfato de magnesio como colagogo es de 10 
grs. y se puede produci~ un efecto purgante, conviene asociarlo 
con peptona (5 grs. del primero y 2 grs. de la última); adémás,
la mezcla debe ingerirse en ayunas y con un poco de agua. 
(Littet; 1978) 
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c) Padecimientos del sistema hepatobiliar. 

Cirrosis morfol6gica.- Este es un término genérico que incluye 
todas las formas de enfermedad cr6nica del hígado caracterizada 
por pérdida importante de células hepáticas, colapso y fibrosis 
de la red de reticulina de soporte, con la distorsi6n del lecho 

. ~ . . . . 
vascular, y regeneracion nodular del resto de las masas celula-
res hepáticas. El elemento causante básico de esta lesi6n com
pleja es la muerte difusa de las células hepáticas. 
Cirrosis funcional.- L~ pérdida progresiva de células hepáticas 
puede producir ictericia, ascitis y edema, disfunsi6n del siste~ 
ma nervioso, caquexia y muerte, o se~ el síndrome de insuficien~ 
cia hepática; la fibrosis progresiva produce distorsi6n de la -
trama vascular intra hepática, que a su vez contribuye al desa
rrcillo de hipertensi6n venosa porta con la formación de váric~s 
esofágicas y gástricas, y esplenomegulia. La regeneraci6n nodu~ 
lar distorsiona la forma del hígado y comprime las radículas ve~ 
nosas y linfáticas, lo que da por resultado la ascitis y la hi

pcrtensi6n porta. (Harrison, 1979) 
Cirrosis biliar.- Se refiere a enfermos con signos clínicos y 
químicos de deterioro cr6nico de la excreci6n de bilis y datos -
morfo16gicos de destrucci6n hepática progresiva, centrada en los 
conductos biliares intrahepáticos. 

Absceso amibiano.- En ocasiones se pueden presentar abscasos ami 
biános por Entamoeba hystolltica, los cuales pueden complicar la 
amabiasis sintomática intestinal en el 10% de los casos. Muchos 
abscesos son Únicos y se localizan en el 16bulo derecho del hÍg! 

do. 
Infiltraciones del hígado.- Se denomina hígado graso al creci-~ 
miento ligero o moderado de este 6rgano, por infiltraci6n difusa 
de las c6lulas hepáticas por grasa, es un signo clínico y anato
mopatol6gico común. Cuando la inflltraci6n de grasa es persisteE 
te produce disfunci6n y síntomas que ameritan una valoraci6n cui

dadosa, (llarrison, .9J?.·Cit.) 

Hepatitis aguda por virus.- Es una enfermedad infecciosa, adopta 
dos formas epidemio16gicas distintas pero clínicamente semejantes: 



- 18 -

la hepatitis infecciosa y la hepatitis por suero. Ambas tienen 
caracteres anatomopatol6gicos, por necrosis de la célula hepát! 
ca y, desde el punto de vista clínico, por una serie de pr6dro
mos como de gripa, ictericia y recuperaci6n posterior. 
Muchos casos son ligeros y no tienen síntomas clinicos eviden--
tes, y se reconocen o sospechan s6lo 
bas funcionales hepáticas anormales. 
Cálculos biliares.- No hay un punto 

por la presencia de prue
(Harrison, ~.cit.) 

de vista aceptado en cuan-
to a la patogenia de estos cálculos. Las causas más frecuentes 
son la infecci6n, la estasis y trastornos metnb61icos de la bi
lirrubina, sales biliares, colesterol o excreci6n de fosfolípi
dos. El riesgo potencial de que se formen c61culos en una in
fecci6n se ha atribuido a la lesi6n inflamatoria de la mucosa -
vesicular, con pfirdida de las sales biliares y lecitina, estab! 
lizadores del colesterol, de'la bilis. El crecimiento de bacte 
rías en la bilis aumenta la actividad de la glµcuronidasa e hi· 
droliza el glucuronato de bilirrubina, permitiendo que el bili
rrubinato de calcio insoluble forme el ndcleo de un futuro cál
culo. La lesi6n de la mucosa también produce desechos proteín_! 
cos que sirven como núcleo. Se considera la estasis, como un -
factor que influye en la formaci6n de los cálculos biliares, d!:_ 
bido a la precipitaci6n del colesterol, sales de calcio y pig
mentos biliares. El dolor visceral representa una respuesta t~ 
riica a la distensi6n s6bita de una víscera hueca. En el pacie~ 
te en estado de vigilia, la elevaci6n gradual de la presi6n on 
el conducto colédoco produce s6lo malestar vago, pero cuando es 
súbita, a niveles idénticos, produce dolor epigástrico intenso. 
A esto se le llama peculiarmente c6lico biliar y es causado por 
la obstrucción repentina al vaciamiento de la vesícula biliar, 
por la presencia de un cdlculo en el conducto cístico, se <lff2 
rencia del c61ico intestinal porque este alcanza un máximo ag.Q 
nizante y después disminuye para volver a presentarse en 5 o 
10 minutos. El c6lico biliar tiene súbita instalaci6n y alca~, 

za intensidad máxima que puede durar varias horas. El dolor -
cesa tan bruscamente como comenz6 dejando dolorimiento residual 
y no se intensifica con los movimientos. 
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Ictericia.- Es un síntoma patol6gico, caracterizado por la col~ 
raci6n amarilla de la piel y de las mucosas. Se produce por el 
aumento en lo~ niveles de los pigmentos biliares en la sangre. 
De 'stos, el más ahundante corresponde a la bili~rubina que es -
un producto de la degradaci6n de la hemoglobina por destrucci6n 
de los. hematíes, principalmente en el bazo. Se elimina por la bi 
lis después de elaborarse en el hígado. El nivel normal de bili 
rrubina en la sangre es de 0.5 a 1 me~ por ce. 
Se pueden distinguir tres tipos de ictericia: 

Ictericia por hepatitis, que puede ser infecciosa por virus, o 
t6xica por cloroformo, arsénico y f6sforo. La ictericia grave,, 
es la que cursa con lesiones atr6ficas irreversibles de las cé~ 
1 u las hepáticas. 

- Ictericia por obstrucci6n de las vías biliares, es provocada -
por un cálculo en el conducto colédoco o por un tumor en el hí 

· gado, en los conductos biliares, etc. 
- Ictericia congénita o adquirida, no depende de lesi6n hepática, 

se produce por una lisis excesiva de glóbulos rojos, lo que ori 
gina el aumento de los pigmentos biliares. En los recien naci
dos se produce una ictericia hemolítica de caracter fisiol6gico 
todos los tipos de ictericia, se acompafian de una coloraci6n -
obscura de la orina; en la ictericia por obstrucción las heces 
aparecen descoloridas. 

Síntomas clínicos.- Los síntomas primarios de los padecimientos 
cxtrahepáticos de las vías del árbol biliar, dolor e ictericia,se 
deben a la obstrucci6n y la inflamaci6n. Puede haber fiebre y -
escalofríos en los padecimientos biliares, aun cuando no haya do~ 
lor o ictericia. La náusea y los v6mitos son fen6menos reflejos 
que a veces dominan el cuadro ~lÍnico. Durante mucho tiempo se -
ha considerado a la dispepsia, flatulencia, sensaci6n de llenura 
e intolerancia do las grasas como los síntomas iniciales de las 
enfermedades de la vesícula, pero esto no ha sido demostra~o;',-~ 
por lo tanto, la relación dispepsia y cálculos parece fortuita, 
aunque la intolerancia a los alimentos grasos parece ser sub jet.!_ , , 
va más bi6n que un síntoma característico de padecimientos de las 
vías biliares. (lfarrison, .9.Q.Cit.) 
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d) Quimiotaxonomíá. 

Po~~lo anterior se entiende la rama de la ciéncia q~e utiliza los 
caracteres químicos, en particular llamados metaboli tos secunda.
rios (alcaloides, terpenoides, flavonoides, etc.) de un conjunto 
de organismos para determinar su posici6n en una clasificaci6n ~

jerarquizada evolutivamente de los seres vivos. Aunque la quimi~ 
taxonomía s6lo ha afiadido evidencia confirmatorio a las clasifica 
ciones de los tax6nomos o ha servido para reforzar algunas deci-
siones taxon6micas, es indudable que la adici6n de informaci6n 
química a los caracteres macro y micromorfol6gicos de los vegeta· 
les constituye ün aspecto fundamental. La informacibn sobre los 
tipos de compuestos característicos de un determinado conjunto o 
tax6n vegetal le ayuda al químico a elegir plantas interesantes · 
para estudio y a seleccionar m~todos de trabajo. Cuando aísle ·· 
substancias podr' elaborar con m's seguridad hip6tesis sobre sus 
posibles estructuras o identidades, las cons~deraciones sobre qu! 
miotaxonomía y biogénesis le permiten al bioquímico decidir posi· 
bles detalles configuracionales, fuentes de materias primas o ca
minos de síntesis. (Domfoguez, 1973) 
En el siglo II, Diosc6rides clasific6 algunas plantas en medicin_'! 
les, comestibles olorosas, etc., ya que estas propiedades depen-
den de la presencia de cieTtas substancias, se ha mencionado lo - ! 

anterior como el origen de la quimiotaxonomía. 
En 1804, Augusto de Cadelle destac6 las relaciones entre las pro· 
piedades medicinales de los vegetales y su morfología externa y · 
enfatiz6 en las ventajas de usar estos criterios para su clasifi-
caci6n. 
El desarrollo posterior de la química orgánica y el aislamiento -
de substancias en las plantas permiti6 la correlaci6n de esta in
formati6n en la taxonomía. Así en 1888 Eijkman sefial6 que la pr~ 
s~ncia de alcaloides era característica de algunas familias de -
plantas y en 1981, Grcshoff indic6 que el alcaloide laurotetaninn 
era un constituyente usual en las laur,ccus. (op.cit) 

A continuaci6n se indican algunos metabolitos s0cundarios <le intc 
r6s quimiotaxon6mico: 
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Compuestos nitrogenados. 

- Aminóácidos no proteicos." Se conocen más de,lOÓ y están rel!_ 
donados extructuralmente con lós aníinóá~idos usuales. En se~ .. 

· ~illas se encuentran libres, e~ particular en las de algunas -
especies de lo familia Cucu~bitaceae; éstas.contienen frecuen
temente la beta-pirazolilalanina. ~n las iemillas de algunos -
géneros de la familia Leguminosae como por ejemplo en Lathyrus, 
es com6n la latirina y en el gl?nero Vicia la canavanina. 

- Betalaínas.- Estos pigmentos nitrogenados son característicos • 
de las plantas _del 9rden Centrosperma. Las betaCioninas son - . 
de cólor rojo violeta segGn el pH de la savia; las betaxanti
nas son amarillas. (op.cit.) 

Alcaloides.- Grupo heterogéneo de substancias básicas nitrog! 
nadas fisiol6gicamcnte activas. Se han aislado en hongos, por 
ejemplo, el ácido lisérgico, en cript6gamas vasculares como -
Equisetum, Lycopodimn, etc. Y en unas 86 familias de Angios- -
permas. En las. familias Amaryllidaceae, Leguminosae, Liliaceae, 
Papav~raceae y Rutaceae tienen un gran valor taxon6mico. En -
esta.6lti~a familia se han l~calizado·nueve tipos de alcalbides 
en 38 géneros que corrésponden al 25% de los que tiene la fami
lia. La familia Solanaceae es rica en alcaloides, pero con fi• 
fcrcncias a nivel de género. Así en Nicotiana hay derivados de 
la piridina (nicotina), en Solanum, glic6sidos esteroalcaloides 
(solanina) y en los géneros Datura, Hyoscyamus, Atroea y 'Scopo
lia derivados del trepano (atropina). (op.cit~) 

Terpcnoides 

Son hidrocarburos, compuestos oxigenados y hasta alcaloides de
rivados del ácido mcval6nico. Sori Útile.s en la tllxonom{~ por

que: 

Pueden analizarse con 
mos. 

de 
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- Numeiosa.s extructuras' han sido estudiadas., lo que facili.ta 1a· 
ideriiifi~aci6n y correlaci6n. 

- Tienen una extensa d~stribuci6n en los vegetales superiores . 
. En las .familias Labiatae y Umbelliferae se encuentran en sus 

aceites esen.ciales que contienen monoterpenos. Con respecto a 
los terpenoides, las gimnospermas son las más estudiadas, en ~ 

partitular la familia Pinaceae. Los sesquiterpenos tienen una 
distribuci6n limitada, lo que les da valor taxon6mico. Así -
las.lactonas sesquiterpenicas aparecen con frecuencia en las -
famill,as Umbelliferae y Compositae. En la tribu Helenieae·:se 
han encontrado cerca de So guaian6lidos, mientras que en la s~ 
neciqnae hay alcaloides y lactonas sesquiterpenicas del tipo - · 
cremofilenoide. En la tribu Ant~emideae las lactQnas sesquite! 
p6nicas son del tipo santan6lido y guaian6lido, en especial ~n 
45 especies del género Artemisia. Se han encontrado' diterpenos 
en la familia Labiatae. La familia· Simarubaceae tiene un grupo 
distintivo de derivados diterpénicos, los simarub6lidos, que -
ayudan a diferenciar entre las familias: Meliaceae, Burserciceae 
y Rutaceae. Los triterpenoides son complejos y de una distrib!;! 
ci6n extensa en los vegetales. Alg~nos tipos como el de l~s --

'U alcoholes pentadclicos I son limonoides. 'lactonas frecuentes en 
11 la familia Rutaceae y Meliaceae. Los.limonoides se han encon

trado en 3 subfamilias de la Rutaceae: Aurantioideae, Toddali
oideae y Rutoideae. Las Euphorbiacoae contienen triterpenos t.!:_ 

traclclicos caracterlsticos corno el eufol. Los este~oides son 
compuestos biogenéticamente derivados de los triterpenoides, al 
gunos do ellos como las saponinas esteroidales son característ! 
cas de las monocotiled6neas, en tantó que las dicotiled6ncas -
~ienen saponinas triterpenoides. Las semillas y otras partes -
de numerosos miembros de la familia Ap6cinnceae, tienen glic6si 

.. · .. -·, 

dos carden6lidos. 

Constituyentes fen61idos. 

Se han utilizado mucho en taxonomía, en la fimilin Rosnceac por 
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ejemplo~ son frecuentes las dihidrocha!cónas, excepto en el g!_ 
nero Malus. la arctiina, un lignano, es. común a 23 espécies :>. 

de las subtribus de 1as familias Compositae, Carduinae y Centa!!, 
. tinae. La miristicina se ha encontrado en semillas u hojas ele.' 

10 g6neros de la Umbelliferae y en un género de las siguientes 
familias: Labiatae, Lauraceae y Myristaceae. Los flavonoles -

·abundan en algunas tribus de la familia Umbelliferae. 

Quinonas 

Son pigmentos oxigenados presentes en hongos, bacterias ; con -
frecuencia se encuentran en la familia Rubiaceae. Se han loca".' 

- . ·. . . .. ·. , 

!izado erráticamente en unas 40 familias en particular Sympeta
lae. Todos los miembros del género Hypericum de la familia Gu
ttiferae, conti~rien hipericina. (op.cit.) 

e) Drogas vegetales v sus efectos. 

Los vegetales pos~en un gran ndmero de constituyentes, algurios -
son farmacológicamente activos. Algunos de estos principios act_! 
vos son entidades químicas definidas, por ej13mplo los alcaloides. 
Los principales compuestos de las plantas son: 
Hidratos de carbono o glúcidos.- S6n compuestos constituidos por 
C,H y Oi siendo derivados aldehídicos o cet6nicos, generalmente -
cíclicos, de polialcoholes. Se clasifican en monosacáridos, dis! 
cáridos, polisacáridos y gluc6sidos; estos Últimos son compues
tos de origen vegetal formados por la combinaci6n de azúcares y - . 

otras substancias que no lo son; estos Últimos compuestos, obten_! 
dos por hidr61isis de los gluc6sidos se denominan agluconas o ge
ninas. (Litter, 1978) 
Gluc6sidos cardiacos.- Poseen una estructura glucos!dica y una -
acci6n definida sobre el coraz6n. Se denominan también venenos -
cardiacos. Administrados en la dosis adecuada, son de gran valor 
en el tratamiento de falla congestiva del coraz6n, estimulando a 
este 6fgano a una mayor actividad contráctil y a reestablecer la 

Í.\ 
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tonicidad original, de esta man~ra, los ventrículos son vaciados 
en forma rn4s completa, aumentándose el"flujo de sangre, así como 
la nutrici6n del coraz6n y de. todos los· tejidos de· tma manera - -
más eficáz, ·logrando una d1sminuci6n del tamaño. del coraz6n. Los 
g1uc6sidos cardiacos ta!Jlbién ejercen una acci6n diut·ética. Se en 
cueniran en plantas que pertenecen a distintas familias como son 
la Apocyriaceae, Scrophulariaceae, Liliaceae y Ranunculaceae. 
Varios de lo~ llamados venenos de flechas, usados por aborígenes 
de Sudam6rica y de Africa, són preparados a partir de dife~cntcs 
especies de Strophanthus. La estructura indispensable para la ac 
tividad biol6gica, reside en la porci6n aglicona. Las unidades -
de azdcar, s6lo modifican la intensidad del f6rmaco pero no con-
fieren actividad especial. Esa geni~a tiene como estructura fun
damental, la del 4cido colánico unido por enlace glucosídico en -
su oxidrilo. del carbono 3, a una molecula de azúcar y en su carb_2 
no 17 tiene un ciclo lact6nico alfa-beta-buten6lido. (Hidalgo,1969) 
Saponinas.- Son gluc6sidos caracterizados por la formaci6n de tll 
soluciones coloidales acuosas, las cuales producen mucha espuma -
cuando se les agita. Producen hidr61i~is de los eritrocitos aun 
en soluciones muy diluidas. Las saponinas se conocen poco en es
tado puro, aunque sus agluconas denominadas sapogeninas, están ·
bi'n caracterizadas. Estas agluconas comprenden a los triterpe
nos: héredagenina 1 .fo ido olean61ico los cuales por deshidrogena-. 
ci6n se ~ransforman en mezclas de naftalenos y hom61ogos del pee.!. 
no. Otrd grupo comprertde a la sarsapogenina, a ·1a esmi1agenina, 
que son muy parecidas a las agluconas cardiacas y a los esteroles. 
El lupeol y el ácido a~i6tic9 constituye también ejemplos de s~pg 
geninas. Las saponinas se encuentran en muchas plantas y son fue! 

· temente veneriosas para los peces. Por hidr6lisis producen diver-~ 
sos.az6cares, entre. ellos: glucosa, galactosa y ar~binosa, que -
son los mAs comunes; pero también so encuentran pentosas, ~otilpcg 
tosas y ácido glucur6nico. (Miall, 1963) 
TaninoJ.- Son substancias de origen vegetal no nitrogenados, sol~ 

bles en agua y alcohol, de sabor astringente y que forman precipi
tados con las sales metálicas, proteínas y alcaloides. 
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Quimicamente son deriv~dos fen6licos unidos por lo general (no 
siempre) a la glucosa. En realidad no se pueden considerar es~ 

.trictamente como gluc6sidcs porque la uni6~ entre la glucosa y 
el derivado fen6lico, es de tipo éster y no de un 'ter como 
aquéllos. (Litter, 1978) 
Podemos mencionar como ejemplo de estos compuestos al ácido tá-
nico 1 considerado como un astringente vegetal, originado del -
ácido gálico y la glucosa. Es un antidiarreico, precipi~a a ~

las proteínas, alcaloides y metales pesados formando tanatos i!! · 
solubles en agua. A nivel de piel lesionada y mucosas, el áci
do tánico forma una capa de proteína precipitada en la superfi

cie celular, dejándolas permanecer vivas pero con su permeabill •.··· 
dad disminuida. El efecto resultante es el sjguientc: 

Protege a dichas estructuras de los irritantes. 
- Impide las exudaciones y secreciones mucosas. 
- Detiene las pequefi~s hemorragias por oclusi6n de los pequefios 

vasos. 
- Como consecuencia de la acci6n astringente la mucosa queda P! 

lida y retraída. 

La acci6n protectora e inhibidora de las secreciones y exudaci.2 
nes (acci6n antiinflamatoria), hace Útiles a los taninos en la 
diarrea. Como otra consecuencia impide la absorcibn de toxinas 
bacterianas, produciendose una acci6n constipante. (op.cit.) 

Las gomas.- Son productos de secreci6n. Químicamente son poli
sac&ridos coldidales, que forman con el agua soluciones espesas, 
viscosas y adherentes, llamadas mucílagos que precipitan con el 
alcohol. (op.cit.) 
Las grasas.- Son 6steres de ácidos grasos y glicerol. ios pri
meros son ácidos carboxflicos alifáticos, que pueden ser satura
dos o no saturados, con uno o varios dobles enlaces. 
Los aceites oscnclalés volátiles o esencias son líquidos oleosos 
volátiles a los que se deben los aromas característicos de las • 
plantas (flores, hojas y frutos); se distinguen de los aceites· 

.i.,··· 
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fijos por su ~olatilidad y por s~r solubles en alcohol. Si e 
dejan ~n re~oso ~ueden separarse en dos partes, una líquida la 
mada elopteno y una s6lida, el estearopteno. (op.cit.) 
Aceites esenciales. - Son substancias olo1·osas. Los más comu
nes derivan del ácido m~val6nico, se les cataloga como monoter
penoides y sesquiterpen~ides. Para ilustrar los diferentes com 
puestos de los aceites esenciales 1 se pueden menci6nar los de -
la esencia del romero (Rosmarinus officinalis) contiene: alfa
pineno, canfeno, cineol, limoneno, alcanfor, borneo! y cariofi
leno. La esencia de menia (Mentha piperita), se encuentra men· 
tol, felandreno, mentona, cadineno, limoncno, alfa-pineno, cari2 
filéno e isovalerianat6 de metilo. (Domínguez, 1973) 
Las resinas.- Son substancias s6lidas amorfas, brillantes, ge
neralmente solubles en agua, solubles en alcohol, aceites y '1-
calis fuertes. Constituyen un grupo muy heterogéneo de substa~ 
cias, por lo general no nitrogenadas y se trata habitualmente -
de ácidos complejos (ácidos resínicos), siendo el más conocido 
el ácido abiético, constituyente principal de la resina común o 
colofonia. Los bálsamos son oleorresinas que contienen 'cido -
benzoico o cinámico. (Litter, 1978) 
Alcaloides.- Son los constituyentes más importantes de las pla~ 
tas; son substancias nitrogenadas, básicas y de acci6n farmaco
!6gic;a potente. Sus propiedades a1calinas se deben a que en -
presencia de agua, adicionan hidr6geno y dan lugar a iones hi-
dr6xido; el nitr6geno responsable de esta reacci6n forma por lo 
general núcleos heterocíclicos. Estas bases libres de alcaloi
des son poco solubles en agua y en alcohol, solubles en 'ter y 

cloroformo, la mayoría contiene oxígeno y constituye s6lidos no 
volátiles, mientras que algunos no poseen oxígeno (la nicotina 
por ejemplo) y son lÍqui~os volátiles. La mayoría de lo~ alca
loides se hayan en los vegetales como sales de ácidos orgánico~ 
Algunos alcaloides como los de Solanum y Veratrum, se encuen
tran en forma de gluc6sidos de la rhamnosa, galactosa y glucos~ 
(Domínguez, 1973) 
Los alcaloides se clasifican de acuerdo con el n6cleo fundamen
tal generalmente hcterocíclico del que derivan: como ejemplo se 

. i .. ' 

', . .:. 

.,:; 
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puede mencionar a la nicotina del tabaco que se originá a partir 
de la pirimidina; la cicutina, de la piperidina; la quinina <le • 

la quina, de la quinolinina; la papaverina, del opio, de la is~- , 
quinolinina; la morfina del opio que deriv~ del fenantreno y ta!!! 
bién de la pipcridina; la atropina de la belladona, del.trepano 
y la eserina del haba del calabar que deriva del indol. (litt~r. 

1978) 

Flavonas.- Son pigmentos amarillos que derivan químicamente de 
la flavona, y se encuentran ampliamente repartidos en el reino : 
vegetal, libres o como gluc6sidos o unidas a los taninos. 
Flavonoles.- Derivan de la 3-hidroxiflavona. Son agluconas de 
diversos gluc6sidos naturales, como la galangina, datiseína y 
los canferoles. Entre dichas agluconas figuran el morin, laque!. 
citina y la rutina. Varios flavonoles son cetonas corresporidie! 
tes a antocianidinas; la apigenina lo es de la pelargonidina; la 
luteolin,, de la cianidina y la mirecitina, de la delfinidina. 
Flavonoides.- Poseen un esqueleto carbonado (C6 -c3-c6), como se 
encuentra en la flavona, se pueden mencionar como ejemplos: la 
aurona, chalcona, flavona, flavonol y antocianidina. Se pueden 
encontrar libres o comti gluc6sidos; estos 6ltimos contribuyen a 
darle color a las flores, frutos y hojas. (Domínguez, 1973) 
Lactonas sesquiterpénicas. - Son compuestos lipofÍlicos, q:.ie de-. 
rivan biogeneticamente del trans-trans farnesil pirofosfato si-
guiendo una ciclizaci6n inicial y subsecuentes modificaciones 
oxidativas. Se clasifican de acuerdo a su esqueleto carbocícli
co, estas son: germacran6lidos, guaian6lidos, pseudoguaian6lidos, 
cudesman61i<los, eremofilan6lidos y xantan6lidos. 
En géneros que presentan una amplia distribuci6n geográfica, en 
sus especies, pueden exhibir considerables variaciones en.cuanto 
a la estructura de las lactonas éesquiterpénicas. Por ejemplo -
la hierba anual, Ambrosia confertifolia, elabora 4 lactonas ses
quiterp6nicas diferentes, en poblaciones derivadas de México y -
Texas central. Se han encontrado concentraciones altas de lacto 
nas sesquiterpénicas en los tricomas glandulares de la superficie 
superior Je la hoja de Parthcnium hysterophorus. En Artemisi~, 
las lactonus contenidas pueden variar de verano a invierno. 
lactonas, rara vez se •ncuentran en tallos ~ raíces. 

,'·.:,:. 

. ~ : . 
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Ellas son constittiyentes comunes de la ~ayoría de los géneros de 
la familia Compositae, con la excepci6n de la tribu éVolutivame~ 
te avanzada, la tageteae. Estas lactonas se ptesent~n ~sp6rádi~ 
camente eri los géneros de la familia Umbélliferae,. Magnoliaceae, 
Menispermaceae, Cortiariaceae y Acanthaceae. (Rodríguez, 1976) 
Algunas lactonas sesquiterp6nicas, son analgésicos, como la ama· 
talina o amibicidas como en las santoninas. (op.cit ,) 
La santonina obtenida de diversas especies de Artemisia, posee -
propiedades antihelmínticas; act6a contra los tremátodos, produ
ciendo depresi6n del sistema nervioso y favoreciendo de esta ma
nera su expulsi6n. Se utiliz6 por alg6n tiempo en el tratamien" 
to de la ascaridiasis, pero ha sido remplazada por agentes más -
activos y menos t6xicos como el hexilresorcinol. (Pardo, 1960) 
Actividad bio16gica de las lactonas sesquiterpénicas.- Presentan 
una actividad anti-tumoral y citot6xica. Extractos vegetales e! 
hiben propiedades actineoplásticas (anti-cancer). Se han repor
tado SO sesquiterpenos con potencial de crecimiento inhibitorio 
sobre numerosos modelos tumorales. Se encontr6 que todas esas ~ 

substancias conocidas como sesquiterpenos citot6xicos, contenían 
una lactona funcional. (Rodríguez, 1976) 
Inhibidoras del.crecimiento bacteriano (antibi6ticos). Algunas 
lactonas sesquiterpénicas, muestran propiedades antibacterianas, 
fungicidas y antihelmínticas. Los germacran6lidos, micakan611-
dos y dihidromikan61idos, de Mikania monagan·ensis, inhibe el cr~ 
cimi.t;into en cultivo de una bacteria, Staphyllococcus aureus y -
también de la levadura Candida albicans. La helenalina, un hel! 
nan6lido com6n en las ~species de Helenium, act6a en contra del 
hongo pat6geno humano, Trichophytort mentagroehytcs, !.acriminatt.un 
y Epidermoph¡}'.ton. La parthenina, es la principal lactona de 
Parthenium hysterophorus, fué reportada como inhibidora do la -· 
germinaci6n de esporas y movilidad de las zoosporas de Sclerospo· 
.!! graminícola; tal actividad también se prescnt6 en contra de -
los conidios en desarrollo de Asperg illus fJ.avus. (Rodríguez, 1976) 
Quimioprofilaxis.- Los aceites de la madera <le los árboles Bro• 
silefios, Eremanthus claegnus, Vanillosmopsis ~rythropappa y Mos
guinea velutiva, contienen lactonas que inlilbcn la pcnetroci6n -
de la piel, por la cercarin de los trem6todos. 
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Dermatitis alergica.pcir contacto en el hombre.- Una de las !acia
nas alergenicas que ha sido estudiada, es el pseudoguaian61ido, ;. 
parthenina• el principal alérgeno en Parthenium hysterophorus~ 
Algunas lactonas sesquiterpénicas como por ejemplo el glauc6lido~ 
A, impide la alimentaci6n de las larvas de los insectos: Spondop
tera eridania y seondoptera frigiperda. 
Otros son venenos para los vertebrados.- Hymenoxisodorata, es -
un importante t6xico del ganado que afecta principalmente a los 
chivos y la ovejas, anualmente se pierden miles de d6lares a con
secuencia de ésto. (op.cit.) 
Coumarinas. - Son de.rivados de la lactona del ácido, 0-hidroxi.ci
námico, usualmente llamado coumarina. A pesar de su abundancia 
en la naturaleza y a su diversidad estructural, su papel fisiol6-
gico s6lo se ~onoce parcialment~. Pueden ser anticoagulantes co
mo el dicoumarol y la coumarina, espasmolíticas e hipercolester6-
micas o inhibidoras del crecimiento vegetal. (op.cit.) 
Quinonas.- Son ~icetonas insaturadas, que por reducci6n se con-
vierten en polifenoles. Contribuyen a la pigmentaci6n de las 
plantas y de algunos animales. Son ejemplos de estas, la vitami
na K, coenzima Q y las plastoquinonas que intervienen.en los fen~ 
menos respiratorios, transportando electrones. 
El principio purgante del ruibarbo, es una antroquinona <;lt:: las raj_ 
ces de Porezia adnata, se obtuvo la perezona; y el fruto de~
lia, la embelina. Ambas plantas, se han utilizado contra parási
tos intestinales. (Domínguez, 1973) 
Limonoides, meliacinas y simaroubalidanos.- Estos 3 compuestos -
tcrpenoides, se han encontrado en vegetales afines que pertenecen 
a las familias: Rutaceae, i\leliaceae y Simarubaceae. Tradicional 
mente, se han empleado infusiones de algunas especies de la fami
lia Simarubaceae para combatir fiebres, dis_enterias y recienteme.!! 
te amibiasis. (op.cit.) 

'· 
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V. METODOLOGIA 

Para obtener antecedentes sobre .. las pia~tas que se utilizan co" 
múnmente para el. t.ratamiento de enfermedades hepáticas y vesicg 
lares, se visit6 el mercado de "Sonota", en el cuál se conocie
ron y se compraron algunos vegetales. 
Considerando lo anterior como una referencia, se procedi6 a vi~ 
sitar los municipios de Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, Zitácuaro, 
Zinapécuaro y Tlalpujahua, pertenecientes al estado de Michoa
cán donde se interrog6 a varias personas en cada uno de estos -
municipios, incluyendo herbolarios, habitantes de 6reas céntri~ 
cas .. Y-habitantes del campo. En este.Último caso se eligieron 
sitios donde se encontraba reunido un grupo de personas; amigos 
o familiares en la puerta de sus ~asas, ya que las visitas se -
hacian generalmente en sábado o domingo. 
Se aplic6 una encuesta homogénea que consisti6 en las siguientes 
preguntas: 

l. ¿ Utiliza usted algunas plantas medicinales? 

2. ¿Para que tipo de enfermedades1 
. . . 

3. ¿Que plaritas emplea principalmente para los padecimient6s 

del hígado y de la vesícula biliar? 

4. ¿Como se prepara cada una de ellas y en que dosis se debe 

tomar? 

s. ¿Estas plantas se utilizan además para alguna otra enfermo 

dad? 

6. ¿Considera que las plantas medicinales aún son importantes 

en esta zona y porqué? 

Una vez colectadas las plantas so identificaron bot6nicamcnto y 

se compararon con los ejemplares que existen en el Herbario Na
cional que se localiza en el Instituto de Biología de la UNAM• 
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Las plantas que se consiguieron en buenas. condiciones, se prep,! 
raron para pasar a formar parte de la colecci6n del herbario a~ 

tes mencionado, así como del que se encuentra en ei Departamen
to de Botánica do la facultad de Ciencfas de la UNAM (FC~E) )' -

.del herbario perteneciente a la Unidad de. Investigaciones Biom! 
dicas y Medicina Tradicional Herbollria del IMSS. 
De cada tino de esos vegetales se realiz6 una inventigaci6n bi
bliogr&fica acerca de su distribuci6n geogr,fica, usos ré~orta· 
dos en la literatura, composici6n química, principios activ.os y 

estudios farmacol6gicos que se han realizado. 

·_>.< 
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VI. RESULTADOS 

A continuaci6n se presenta la lÍsta de .. plantas que. sei obtuvieron 
en. el estado de Michoacán y que son utilizadas pKra ttatar1os, P! 
decimientos del hfga~o y de la vesícula bilia.r • 

. NOMBRE CIENTIFICO 

Artemisia absinthium L. 
Artemisia ludoviciana Nutt. 

subsp. mcxic:ana (Willd.) l<eck 
Baccharis ramulosa (DC.) Gray 
Berúla erectá (Huds) Coville 
Calea zacatechichi (DC.) Slecht. 
Citrus ~urantiifolia (Christn.) 
Swingle 
Conyza filaginoides (DC.) Hier. 
Cochlospermum vitifolium Spreng 
Cynara scolymus L. 
Chrysanthemum frutescens L. 
Eupatorium 2etiolare Moc. 
Helianthemum glomeratum Lag. 
Hydrocotyle ranunculoides L. 
Leu.cbphyllum ambiguum Bonpl in 
Humb & Bonpl 
Marrubium vulgare L~ 

Nasturtium officinale R.Br. 
Parthenium tomentosum OC. 
Peumus boldus Molina 
Raphanus sativus L. 
Selaginella iepidophylla Spr~ng 
Sonchus oleraceus L .. 
Taraxacum officinale Weber 

NOMBRE COMUN 

ajenjo 

estafiate 
cuaratacua 
chorure · 
prodigiosa 

lim6n 
simonillo 
panicua 

FAMILIA 

Compositae 

Composi tfl,e 
Compositae 
Umbelliferae 
Compositae 

Rutaceae 
Compositae · 
Cochlospermaceae 

alcachofa Compositae 
bola de hilo Compositae 
hierba del angel Compositae 
cenicilla Cistaceae 
ombligo de puerco Umbelliferae 

cenizo de monterrey Scrophulariaceac 
mnnrubio 
berro 
mariola 
boldo 

: 1··.: 

rábano negro 
dotadilla 

endivia 
diente de lc6n 

Labiatae 
Crucifcrac 
Compositac 
Monimiacone 
Cruciferne 
Sel ag ine llacenc 

Compositae 
Compositae 
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NOMBRE CIENTIFICO 

Te coma ~ Juss. 
Verbena carolina (Mart. ·& Gal.) 
Mold. 

·.NOMBRE COMUN . 

retama 

verbena 

De estos vegetales se indica como: 

. FAMILIA 

· Bignoriiacelie .. • 

Verbena_ceae 

Información verbal. - La correspondiente a la informaci6n que pr.2_. 
porcionaron las personas entrevistadas en el estado de Michoacán , 
y en ocasiones, la de los herbolarios que se encuentran en el me_!; 
cado de "Sonora". 

Información bibliográfica.- Se obtuvo al consultar la literatuta 
y abarca los aspectos siguientes: 
Diferentes nombres comunes con los que se conocen, distribuci6n -
geográfica, usos reportados, composición química y propiedades t~ 
rapéuticas. 

Es importante aclarar que para algunas plantas no se encontraron 
datos sobre su composici6n química y propiedades terapéuticas, P! 
ro en su lugar se mencionan los reportados para otras especies r~ 
lacionadas y para las cuales, en ocasiones se atribuyen las mis~ 
mas propiedades o cuando es probable que compartan características 
químicas por estar ubicadas dentro de la misma categoria taxonómi
ca (ver el inciso correspondiente a Quimiotaxonomía); por ejemplo 
en el caso del género Bupatorium, cuyas lactonas sesquiterpénícas, 
son características en las especies que contiene. 

\:' .. 
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AJ.E N j O 

'otros nombres.comunes'.- Ajenjo extranjero; hierbá ma~stra, Michoa 
cán. 
No'mbre científico. - Artemisia absinthium L. 

Familia.- Cornpositae. 
Distribuci6n.~ Es una planta cultivada. Se localiza en el Estado 
de M6xico, Michoacán, Hidalgo, Chiapas, etc. 
Parte usada.- El tallo, las hojas y las flores, si es que se en
cuentran presentes estas Últimas. 
Usos reportados. - Como t6nico amargo y eupéptico, en la inapeten- · 
cia, en la atonía gástrica e inflamaci6n gastrointestinal; como ve.r 
mífugo y emenagogo, esta Última acción debida a la tuyona. Se toma 
~n infusi6n de 4 a 6 grs. en 200 ml. de agua, diariamente en ayunas. 
(Younken, 1956) 
Informaci6n verbal.- En Pátzcuaro, Morelia, Zinapécuaro, Zitácuaro 
y Uruapan, se conoce a esta planta como hierba maestra y en todos -
estos municipios, es utilizada para los padecimientos hepáticos y -

contra la bilis principalmente. Se toma una taza de la infusi6n de 
las hojas y flores, todas las mafianas y en ayunas. La venden comun 
mente en los mercados del Estado de Michoacán, ya sea la planta 
fresca o desecada. También es frecuente encontrarla ctiltivada en -
ma~etas o en los patios de I*s casas de los habitantes de las zonas 
visitadas. 
Composici6n química.- Aceite esencial de 0.2 a 0.5% con la siguie~ 
te composici6n: alfa tuyona, beta tuyona (absintol o tanacetona), -
tuyol libre o en forma de éster acético, valeriánico y palmítico; -
terpeno felandrcno, sesquiterpeno codenino y azuleno. Además con
tiene una substancia amarga llamada absintina que parece estar com~ 
puesta de 4 substancias: artamarina, artamarinina, artamiridina, y 
artamiridinina. Se ha extraído de la planta un flavonol llamado ª! 
temetina o artemisetina, que es un compuesto carotenoide, dos aleo• 
holes , un fitosterol, ácido palmÍtico, diversos compuestos lact6ni 
cos; una lactona, una lactona sesquiterp6nica, qubbrachitol (en la 
hoja), ácido nicotínico, vitamina C y vitamina B6. (Youngkcn. op ci t) 
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Kelsey y Shapizadeh, (1978) reportan las siguientes lactoµas sesqu.f' .· 
terpénicas: guaian61idos (artabisina, absintina, anabsintina y arta 
bfaina), los germacr61idos (artabina, ketopelen6lido·A~ ketopelen6-::
lldo-B, hidroxipelen61ido); y un eudesman6Hdo (arabsi~a). . 
Propiedades terapéuticas y estudios farniaco16gicos.- Actúa como 

. . . ' . . .... 
carminativo y colagogo, cura la icterici~~atarral, favorece la se-
creci6n de los jugos gástricos y activa las funciones del hígado. 
Combate las fiebres intermitentes, diarreas disenteria, dispepsia -
nerviosa, afecciones del rifi6n y la vejiga. (Martínez, 1939) 
Por su sabor amargo se prefiere como vino o tintura de 20 a 30 go
tas antes de las comidas, como aperitivo. Con esta espe~ie •e pre
para ~1 Wermut, nombre del ajenjo en alemán. Es t6nico estomacal, 
vermífugo y capáz de provocar la menstruaci6n; cura la ictericia. 
Combinado con un alcohol fuerte o con agua carb6nica se ~ace más t~ 
lerable, pero es peligroso porque puede producir el absintismo que 
comienza agudizando la sensibilidad a tal gradb que la sensaci6n. al 
tacto se,,hace dolorosa. Posteriormente sobreviene una insensibili
dad general con fen6menos de tipo epiléptico y graves alteraciones 
de las facultades mentales. Esta intoxicaci6n se atribuye princi
palmente a las tuyonas y al alcohol tuyético.(Font Quer, 1979) 
En 1959, se prob6 que un extracto alcoh61ico de ajenjo tenía acti· 
vidad antibi6tica contra: Escherichia coli, Staphyllococcus aureus, 
Serratia rnarcescens, Mycobacterium smegmatis, Gandida albtcans1 -
Erwinia caratovara y Streptomyces venezuelae. (Nueva Farmacopea,·-
1970) 
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A L e A e H o F A 

· · Nombre común; - Alcahofá. 

>Nombre ·cienH:H¿o. ~ Cynara scolvmus L. 
·.Familia.· Compositae. 
Dist::dbuci6n. - Se cultiva para la alimentaci6n. en el Estado de r.ié 
xico, Michoac4n, etc. 
Parte usada.· Las hojas y en ocasiones los receptáculos. 
Usos reportados.- Para activar las funciones hepiticas y para di! 
minuir la cantidad de azúcar en la orina de los diabéticos. Se ma 
ceran 5 6 10 grs. de hojas o receptáculos en 150 ml. de agua, de
jándolo reposar por 2 horas y filtrándola posteriormente. Se divi 
de enseguida la porci6n en 3 partes que se toma 3 veces al día. 
También se puede tomar la infusi6n de las hojas agregando unas go
tas de lim6n. Otra forma de emplearse es combinando el jugo de 
las hojas frescas con agua azucarada o vino, para atenuar su exce
sivo amargor. Se pueden aplicar las inyecciones intramusculares 
del principio activo de las hojas, cristalizado y en soluci6n al -
2\, en dos1s de Scc diarios durante 10 días. (Font Quer, 1979) 
En Guatemala, las hojas secas o semisecas son abundantes y comunes 
en todos los mercados hetbolarios. Los vendedores dicen que lScm. 
de longitud de hoja es hervida y tomado su cocimiento para aliviar 
mal~stares del higado. La cocci6n es muy empleada en Brasil, como 
un t~atamiento para la indigesti6n y molestias del hígado induci
das por el alcoholismo o la malaria. Se considera como un podero
so .diur6tico y eliminador de ácido órico. Los mexicanos recomien
dan el cocimiento de las hojas en casos de hiperten~i6n, cistitis 
y calcificaci6n en el hígado. En Argentina el tallo y las hojas -
son hervidas y el cocimiento es un remedio contra el reumatismo ar 
ticular, ictericia, inflamaci6n urinaria y edema. (Morton, 1981) 
Informaci6n verbal.- Las hojas de este vegetal, se consiguen en -
todos los mercados de los municipios visitados. llorbolarios y ha
bitantes de esas zonas indican que la infusi6n de aquellas, es 
6til para enfermedades hcp6ticas 1 contra la bilis y para expulsar 
los cálculos do la vesícula. 
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J;ln Zitácuaro, venden las hojas secas empacadas en pequefias Qolsas 
e!.~ plástico y <liCen que para un mejor resultado se prepare una irifu 

si6n de hojas de alcahofa, con una cantidad similar de "té de boldo 
compuesto" y se tome por lo menos 2 veces al día. La hoja de alca
chofa también constituye un remedio camón para el hígado en Zinapé
cuaro municipio de Michoacán. 
Composici6n química.- Contiene tanino, almid6n, substancias pécti
cas, un gluc6sido llamado cinarina, sales minerales en gran canti
dad, especialmente de calcio; oxalato ácido, sulfato y en menor ca!!. 
tidad potasio¡ cloruros y sulfatos; y una substancia mucilagino~a. 
El glucósido es muy inestable y se descompone por cocci6n prolcinga
da por lo que para su uso médico, es preferible emplear la macera
ci6n de l~s hojas.o de los recept4culos de las flores (Font Quer, -
1979) 

Propiedades terapéuticas y estudios farmacol6gicos.- Actóa dire~ta 
mente en las funciones hepáticas, aumenta la producci6n de la bilis 
haciéndola más fluida y descongestiona el hígado; ~sta acci6n pare
ce debida al gluc6sido que contiene; además por la substancia muci
laginosa, obra como desinflamante de las vias biliares y de la ves! 
cula biliar. Por eso se emplea en las congestiones hepáticas ya 
sea de origen emotivo o t6xico, en las angiocol i üs con ictericia, -
cistitis, ya sea catarrales o por la presencia de cálculos biliares; 
en estos casos calma el c6lico, atenuando el estado espasm6dico. 
Como no posee propiedades t6xicas, puede emplearse con éxito en la 
ictericia de los recién nacidos. Por sus sales minerales puede em
plearse como ligero diurético, lo que aumenta su utilidad, pu's eli 
mina por el epitelio renal substancias t6xicas, productos biliares 
anormales originados por el funcionamiento defectuoso de la glándu
la hepática. Cuando se e,mplea en casos de ictericia, se nota que -
la orina toma un color amarillento intenso cuyo análisis revela la 
presencia de pigmentos biliares en gran cantidad. En ocasiones se 
utiliza el cocimiento de sus raíces y hojas puesto que poseen pro
piedades t6nicas. La alcachofa es un excelente alimento para los • 
diub6ticos, es hipoglucemiante, actóa sobre el h{gado y favorece la 
secreci6n de la bilis. S~ ha recomendadci la hoja de alcachofa con
tra los males derivados de los estados arterioescler6ticos y sus fa 

,, ,·,:, 

. ·, 
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notable su acci6n sobre el metabolismo de la 
Por los trabajos de J. Brel sobre los nota

hojas de.alcachofa en el tratamiento de las 
enfermedades hepáticas, así como en los resultados clínicos logra
dos en los poliescler6ticos, en los a6rticos, y en los que padecen 
de insuficiencia he~4tico renal, se considera a esta especie como 
una de las más hermosas conquistas de la fitoterapia. (Font Quer, 
1979) 

. ' ' . 
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B E R R O 

Otros nombres comunes. - Berraza; cres6ti.en Chihuahua .. 
Nombre científico.- Nasturtium officinal~ R. Br. 
Familia.- Cruciferae. 
Distribución y habitat.- Crece en todos los lugares templados de -
la Repi1blica, especialmente en los terrenos h6medos y cerca de los · 
ríos, arroyos y depósitos de agua. 
Parte usada.- Las hojas y en ocasiones la raíz. 
Usos reportados.- En Zacualco de Torres, Jal., lo utilizan para e!!_ 
rar la inflamación del hígado, toman el cocimiento de 10 grs. de ha 
jas en un litro de agua. (Martínez, 1939) 

. ·'i' 

Es común en los mercados de Costa Rica, Panamá y Guatemala¡ es úná 
planta estimada como saludable, y los panamefios la creen un remedio. 
seguro para la anemia; en Venezuela, el jugo extraído de la planta 
fresca se considera un remedio contra la tuberculosis, y las hojas 
se aplican como cataplasma en afecciones de la piel. En el Salvador 
se utiliza como t6nico, depurativo y antiescorbútico. (Morton,1981) 
Los Indios de Estados Unidos la comen fresca como ensalada, la con
sideran una exelente fuente de vitamina C. La utilizan también pa
ra el tratamiento de enfermedades del riñ6n, y molestias del cora
z6n. Triturado en agua fría como un remedio para la tuberculosis; 
no se recomienda en las mujeres embarazadas porque podría causarles 
el aborto. En Africa se cree que causa esterilidad temporalmente, 
no obstante ha sido usado como afrodisiaco y para tratar fr,~os y ª! 
ma. (Arnold-Krochmal, 1973) 
Informaci6n verbal.- Los berros son comunes en los mercados de las 
diferentes zonas de Michoacán que fueron visitadas, constituye un -
alimento para sus habitantes ya que lo toman en ensalada incluyendo 
a veces la raíz. Además es considerada a esta planta como medici
nal, básicamente para curar afecciones del hígado, para este prop6-
sito, además de ingerirlo en ensalada toman el jugo de ellos gene
ralmente en ayunas. 
En Tlalpujahua se colectaron algunos ejemplares en la orilla del • 
do que se localiza en las afueras de este lugar. Su habitat era 
compartido con Hydrocotyle ranunculoides, llamado comúnmente "ombli 
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go de puerco" vegetal también utilizado contra las enfermedades he
pátic::as. 
Composici6n química.- Contiene materias pécticas, clorofila, .una -
esencia sulfurada de la serie alélica de sabor un poco acre, mate
ria colorante amarilla, sales minerales, sulfato y acetato de fie
rro, oxalato de potasio y de calcio, cloruros de potasio y calcio. 
Su esencia contiene: nitrilo de ácido fenil propi6nico y un princi
pio amargo llamado crecina. (Nueva Farmacopea, 1970) 

~Fbnt Quer (1P79), indica un gluc6sido llamado gliconasturceína en 
forma de sal potásica y además esencia de berro integrado principaf 
mente por esencia de mostaza feniletílica y gran cantidad de vitami 
nas (A, D, C y E), así como pequefias cantidades. de yodo. 
Propiedades terapéuticas.- Es eficáz contra el el escorbuto o en -
casos de deficiencia de vitamina C en el organismo. Estimula el -
apetito, actda como modificadoi de la nutrÍci6n en los casos de pr! 
tuberculosis y ·en los estados anémicos, obrando como estimulante de 
los procesos biol6gicos: favorece la circulaci6n linfática y hace -
desaparecer las inflamaciones ganglionares, indicio de trastornos -
celulares internos o modificaciones de la composic6n sanguínea nor· 
mal. Se considera también al berro como depurativo, pués algunas -
enfürmedades de la piel que dependen de transtorrios de la nutrici6n, 

.son controladas favorablement~: como antihelmíntico, limpian el vie.!! 
tre purifican las vías urinarias, provocan la orina y se utilizanen 
el tratamiento del reumatismo, bronquitis y enfermedades catarrales~ 
(Font Quer, 1919) 

1 .. 
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B Q·L A DE H I LO ,.....,.--

Nombres comunes. - Bola de hilo en Michoacán y estado de Mé#c:o;:, 
confitillo en el estado de México. 
Nombre científico.- Chrysanthemum frutescens L. 
Familia.- Compositac. 
Distribuci6n.- Estado de. México y de Michoac4n. 
Parte usada;- Las hojas y las flores. 
Usos reportados.- Ninguno. 
Mardnez, 1939 reporta que la infusi6n de las flores de la "bola de 
hilo'', se ut_iliza ·en Zitácuaró, Mich., para afecciones. del. hígado, 
pero refiri6ndose a Pyretrum parth~ Smith cuyo nombre actualiz!. 
do es Chtysanthemum parthcnium Bernhardi 

~ ' ' ' . . 

Informaci6n verbal. - En Zitácuaro conocen como bola de hilo a .Chry
santhemum frutescens L. la venden en las florerías como planta de -
ornato y ellos mismos mencionan que es Útil en cocimiento para el d~ 
lor de est6mago y los c61icos hepáticos. Los herbolario.s también la 
venden seca, en pequeftos racimos indicándola para los padecimientos 
<lel hígado. 
lln Tlalpuj ahua también se conoce como bola de hilo pero es utiliza
<la cn .gencral para dolor de est6mago, tomando su infusi6n. 
~arece ser que presenta las misma~ propiedades, e incluso se l~ cono 

' -
ce con el mismo nombre común a Chrysanthemum parthenium Bernhardi 
A continuaci6n se dan los datos de esta especie: se conoce comúnme~ 
te co~o bola de hilo y altamisa en Michoacán; flor de Santa Maria en 
Michoacln y Chiapas; Santa María en el estado de México. 
Distribuci6n.- Es nativa de Europa. Ha sido introducid~ en México· 
como una planta ornamental y medicinal. 
Parto usada.- Las hojas y las floies. 
Usos reportados.- Los herbolarios, en Costa Rica y Guatemala venden 
los racimos de flores de esta ~lanta. En Costa Rica, la cocci6ri e~ 
recomendada como un digestivo y eménagogo y para aliviar las moles·· 
tins del coraz6n. Se emplea en foima de enema, contra los gusanos 
nos intestinales. En Guatemala se hierve esta planta con Salvia mi
srophylla, y es tomada para detener. la diarrea. Los venezolanos uti 
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lizan la. infusi6n para el dolor de oído. Los mexicanos usan el co
cimiento de las hojas y las flor~s como emenagogo, anti,spasm6dico 
y t6nico. El cocimiento anterior combinado con Alopsia triphylla y 
Matricaria chamomilla, es tomado contra. ln bilfostdud; Los europeos 
la emplean como aperitivo y carminativo, tomando la infusi6n inme· 
diatamente después de l&s comidas, 28 grs. en medio litro de agua. 
También la emplean como vermífugo y sedativo para la histeria: por 
largo tiempo fue valorada como auxiliar on el momento del parto y -

expulsi6n de la placenta. (Morton, 1981) 

CQmposici6n química. - Su esencia contiene alcanfor de 1'1atrichariu 
o borneo! lev6giro, un terpeno y otro cuerpo flufdo dcxtr6gcno, E! 
ta esencia tiene color amarillo o verde obscuro y su olor es seme· 
jante al de la manzanilla. En las cabezuelas se ha encontrado: un 

.Principio amarg~~ un .cuerpo graso, cer~. goma y azócnr. 
(Font Quer, 1979) 

Además se menciona la presencia de un tanino. (Nartínez, 1939) 
A continuaci6n se reportan algunos constituyentes del aceite esen
cial de 3 especies tetraploides relacionadas de Chrysantemum, es
tas son: f. indicum, f· cuneifolium y f. yoshiriaganthum. Se han 
encontrado los monoterpenoides alfa·pineno, canfeno, sabineno, ·
beta-pineno, mirceno, alfa-terpineno, limoneno, p-cimcno, 1,8-c~

neol, l·octeneno-3-ol linatol, alfa-tuyona, canfor, trans~pinocar 
deol, borneo!, terpineno· 4-ol, myrtenol, alfa-terpinol, linalil 
acetato, bornil acetato. Del grupo de los scsquiterpenoides se -
menciona: la estafiatina, valeranona, alfa·copaeno, bcta-elemeno, 
beta-cariofileno, beta-farneseno, beta-humuleno, germacrcno-D, 
alfa- selineno, ar-curcumeno, coi ameneno, y al fa-cadenino 1 calacoleno, 
nerolidol, cariofileno 6xido, T-muurodol, alfa·cadinol y tres com
ponentes acetilénicos. 
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BOLDO 

'Nombre común.-: Boldo. 
Nombre científico.- Peumus boldus Moliria. 
Familia.- Monimiacerie; 
Distribuci6n geográfica.- Se localiza en Am6rica del Sur, princi
palmente en Chile. Sin embargo, se menciona en este traba_jo por.que 
los herbolarios de nuestro país comercian con esta planta indicándE_ 
la para el tratamiento de diversas enferm~dades. 
Parte usada.- Las hojas. 
Usos reportados.- Para facilitar la digesti6n, tomando la infusí6n 
de l~s hojas después de las comidas. También se utiliza contra do
lores reumáticos y contra los c6licos 11epáticos. (Martínez, 1939) 

Informaci6n verbal.· Los herbolarios de Pátzcuaro, Morelia y Tlal
pujahua, Mich., lo recomiendan contra las afecciones del hígado. 
Venden las hojas simplemente, o como "té de boldo compuesto", el -
cual contiene porciones de los siguientes vegetales: flor de manita 
_( Chiranthodendron pentadactylon Larr.), tila (Tilia occidentalis 
Rose.),cola de caballo (Equisetum robustum Br.), hojas y fruto de -
pingaica (Arctostaphylos pungens HBK.). 
Se indica la infusi6n ya sea de las hojas, o en forma compuesta to
mada ~n ayunas diariamente. También se puede tomar como agua de 
uso. 
Composici6n química.- Contiene un aceite esencial, un alcaloide 
llamado boldina (debido a 6ste, se indica contra afecciones del hí
gado), un gluc6sido llamado boldoglucina, ácidos: cítrico y tánico, 
azúcar, goma, compuestos resinosos y sales da calcio. (Nueva Farma
copea, 1970) 

Propiedades terapéuticas.- Es laxante, se considera, estimulante -
de la dlgesti6n y útil para combatir la congesti6n y otros padeci
mientos hepáticos. A veces se emplea contra enfermedades del apar! 
to urinario. (Nueva Farmacopea, 1970) 
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e E N I e r L L A 

Otros nombres comunes. - Cenicilla en Pátzcuaro;janajuaná en Ja. 
gi6n de GuadalcAzar, San Luis Potosí; ~alo cenizo en Nuevo Le6ri~ 

Nombre científico.- Helianthemum glomeratum Lag. 

Familia.- Cistaceae. ----
Distribuci6n.· Se encuentra en los estados de.Michoac6n y San Luis 
Potosí. 

Usos reportados.- No se encontraron. 

Informaci6n verbal.- El cocimiento de las hojas de esta planta, se 
utiliza con~ra la biliosidad y la ictericia, en P4tzcuaro, Mich., ~ 

en este municipio se conoce con el nombre de cenicilla. 

' \ 
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C E N I Z O D E • M O N T E R R B Y 

Nombres comunes. - Cenizo de Monterrey en Michoacán; Hierba. del ceni .-
zo en Coahu:i,la, 

Nombre científico. - Leucophyllum ambigumm Bonpl. in Humb. & Bonpl. 

Familia.- Scrophulnriaceae. 

Distribuci6n. - Se encuentra en los estados de Hidalgo,· Querétaro, ... - . 
Coahuila, Nuevo Le6n y Tamaulipas. 

Usos reportados.- Se emplea la infusi6n de las hojas contra la :i.cte 
ricia; se considera un febrífugo. (Martínez, 1939) 

Informaci6n verbal.- Los herbolarios de Pátzcuaro, Mich., conocen 
a esta planta como cenizo de Monterrey, indican el cocimiento de las 
hojas, contra la bi1is, tomando un vaso de éste por las mafianas y en. 
ayunas. 

Nota: No se encozitr6 informaci6n sobre composici6n química y propie·· 
dades terapéuticas. 

'>;·· 
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CUARATACUA .. 

· ; Otros nombres comunes... Cuarátacua en lengua tarasca, Michoacán; 
, boshi enienguaotomí, Hldalgo; hierba del pasmo en Coahuila~ja

ral blanco en ~alisco; popotillo en Nayarit; tepopote en Jálisco; 
t'popotl en lengua azteca; escobilla. 
Nombre científico.- Baccharis ramulos (DC.) Gray. 
Familia.- Compositae. 
Di.stribuci6n. - Se localiza en el estado de ~lichoacán, Hidalgo, Na
yarit, Jalisco, Coahuíl~, etc. 
Usos reportados.- Ninguno. 
Informaci6n verbal.- En iinap6cuaro, Mich., se emplea el cocimien~ 
to de raíz de cuaratacua (Baccharis ramuiosa (DC.) Gray, con la raíz 
de la hierba del burro (Eupatorium petiolare Moc.)y la raíz de dieE 
te de le6n (Taraxacum officinale Weber), contra la bilis. Se debe 
tomar un bazo de éste, 3 veces al día. 
Composici6n química.- Estudios fitoquímicos demuestran que los 
miembros del género Baccharis (Compositae), contienen acetilenossi~ 
ples, clerodanos y el triterpeno 6xido baccharis. Además se han en 
centrado varias veces flavonas y flavononas y con poca frecuencia 
macr61idos sesquiterpénicos y en alguna ocasi6n, derivados de hidro 
xiacetophenona. 

.·; ... 

.'.···.:. 

··',, 
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C H O R U R E 

Otros nombres comunes.- Bulhá en la población de Aniatenango del V!! 
lle, Chis., malcasado en Tlalpujahua, Mich.; berro de palma en Xo
chimilco; chorure en Pfitzcuaro, Mich.; queza-pijchi en lengua zapo
teca, Oaxaca. 
Nombre científico.- Berula erecta (Huds) Coville 
Distribuci6n geográfica.- Es originaria de Europa. Se localiza.en 
Chiapas, Michoacán y Valle de México. 
Parte usada.- Las hojas y en ocasiones la raíz. 
Usos reportados. - Como reconsti tuye!!ta. para las personas débiles, 
contra las afecciones del rift6n, inflamaci6n del pdncreas, inflama
ción de la boca, laringe, membranas mucosas, del tubo digestivo; C.Q. 

mo antiescorbUti:o, contra padecimientos de los pulmones, de la ve~ 
jiga y del hígado. 
Gallardo et al. ( 1983), en su estudio sobre plantas con propiedades 
bacteriológicas, señalan los siguientes usos que los habitantes de 
Amatenango del Valle (Chiapas), dan a esta planta: para quitar la -
"disipela" o "verguenza", que consiste en granitos que salen en la 
cara y se hinchan, para esto se muele la raíz con 3 semillas de ca
cao. y la planta llamada poleo (Satureja brownei), aplicándose como 
cataplasma. Para quitar el vómito, calmar el dolor de est6mago, -
disminuir la fiebre empleando las hojas en infusión por vía oral. 
En el tratamiento de la disentería, toda la planta en infusión por 
vía oral, tomando una taza en ayunas durante 3 días. Para curar el 
espanto y la calentura, se pasa la raíz sobre el cuerpo, 
Información verbal. - En Pátzcuaro le llaman chorure y lo emplean -
básicamente para afecciones del higado, para ésto se toma diariame~ 
te el jugo de esta planta o como agua fresca de uso diluida en agua 
o como alimento en forma de ensalada. También se puede tomar la i.!l 
fusión de las hojas en ayunas contra el padecimiento anterior. En 
ciertas ocasiones colocan una cataplasma de las raíces y hojas mac! 
radas sobre este 6rgano, para atenuar el dolor. 
Varios ejemplares de Berula erecta, fueron colectadas en las orillas 
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del ! ... ago de Pátzcuaro (zona del embarcadero), ellos presentaban sus 
rafees totalmente sumergidas en el agua. 
También existe en el rfo Tlalpujahua, en este municipio se conoce -
como malcasados. Se colecta para ser vendida en el mercado, los h! 
bitantes de ahí lo comen en forma de ensalada como lo hacen con los 
berros, agregando unas gotas de lim6n. Tambi~n la consideran Otil 
para curar padecimientos hepáticos y además renales. 
En el mercado de "Sonora", en el Distrito Federa 1 venden a esta plan. 
ta como berro de palma y lo obtienen de los canales de Xochirnilco. 
Lo recomiendan para el tratamiento de afecciones hepáticas. 
Observaci6q.- No se encontr6 informaci6n sobre el aspecto químico y 
farmacol6gico. 
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n I E N T E D E L E O N 

Otros nombres comunes;- Amarg6n; achicoria amarga; cer-raja; diente 
de 1e6n en el Estado de México, Hidalgo, Puebla y Michoacán; moraja 
en Sinaloa; oc11anagueeta (lengua zapoteca, Oaxaca). 
Nombre científico.- Taraxacum officinale Weber 
Distribuci6n.- Es originario de Europa y ha sido naturaliz$do en • 
Norteamérica, Crece en forma silvestre y abundante durant~ la te~
porada lluviosa; se localiza en numerosos lugares del país, tanto -
de el ima frío como templ.ado y semi tropical. En los Estados de Méxi 
co, Puebla, Querétaro, Oaxaca, Morelos y Michoacán. 
Parte usada.- Las hojas y la raíz. 
Usos reportados.- Se emplea como aperitivo y depurativo, para esto 
se toma el cocimiento de las hojas y de la raíz, antes de cada coml 
da, también es utilizado en forma de ensalada. Contra las fiebres 
intermitentes, obrando por sudor. Para esto se toma el jugo recién 
extraído o en form~ de infusi6n .. (Font Quer, 1979) 
En San José Costa Rica, la planta fresca es vendida por los herbola 
rios quienes recomiendan su cocimiento como un remedio para la dia
betes. En los mercados de Guatemala, ·los herbolarios indican que -
las hojas de "diente de le6n" hervidas con Chichorium intybus son -
útiles como t6nico en general, y comidas en ensalada o hervidas se 
deben tomar para enriquecer la sangre de los individuos anémicos. 
En Yucatán y otras partes de México, el cocimiento de 5 grs. de ho
jas en 200 ce de agua endulzada, es tomada 3 o 4 veces al día dura~ 
te varios días como un t6nico, aperitivo, diurético y depurativo y 

para contrarrestar las afecciones de la piel y el hígado. En Brasil 
el cocimiento de la raíz amarga, se toma para aliviar molestias ur,! 
narias y del hígado. nn este país, se emplea tambi.Sn'como purific! 
dor de"la sangre.(Morton. 1981) 

Los Indios de Estados Unidos utilizan la ínfusi6n de las hojas se-
cas o frcsc:as para calmar los nervios y propiciar el suef\o y las hE, 
jas maceradas las aplican en forma de cataplasma para contusiones, 
torceduras y también como estomacales. Obtienen un aceite de esta 
planta y lo utilizén para inducir el aborto, frecuentemente con re-
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su.l tados fatales. Emplean las hojas en infus i6n para promover la 
~enstruaci6n. Los Indios preparan un bafto de vapor con las hojas 
para calmar el dolor de pies. Las hojas y flores para arrojar las 
lombrices intestinales y para matar insectos (Arnold y Krochmal, -
1973) 

Informaci6n verbal.- En Zitácuaro y Pátzcuaro, se le conoce con -
el nombre de diente de le6n o achicoria; los habitantes de ahí la 
utilizan para curar malestares del hígado, tomando la infusi6n de 
la raíz en ayunas cada tercer día, y el jugo o la infusi6n de las 
hojas para el mismo efecto. Se acostumbra agregar a la infusi6n o 
extracto, unas gotas.de lim6n. En el mercado de "Sonora", también 
se indica a ~sta ~lanta contra afecciones hepáticas. En Zinapécu! 
ro, hierven la raíz de diente de le6n con la raíz de "cuaratacua" 
(Baccharis ramulosa), y la raíz de la "hierba del burro'' (Eupato
rium petiolare), para los c6licos hepáticos y contra la bilis. 
Composici6n químic~.- Las hojas frescas contienen 73 mg./100 ~· -
de ácido asc6rbico. Análisis de la planta se~a muestran la prese~ 
cia del alcohol ceryl, lactocerol (taraxasterina), B-lactocerol, -
ta~axol, flavonas, 2.81% de t~nino y saponina . Las raíces contie 
nen taraxacina que es un alcaloide, colina taraxasterol, homotara
xasterol, pectina, levulosa y otros azúcares; un ac.eite volátil de 
color amarillo, p-hidroxifenilacético, ácido 3,4-dihitlrocinámico, 
androsterol, homoandrosterol, cluytianol, ácidos palmítico, cer6t! 
co, metísico, oleico, linoleico; xantofilas cristalinas. Taraxan
tina, aneurina, ácido nicotínico, nicotinamida. La enzima aryl -
acylaminadasa de las raíces, hidroliza el herbicida propanil. (Mo! 
ton, 1981) 
Propiedades terapéutic~s.- En el siglo XVI los médicos botánicos 
lo recomendaban como astringente y para detener la diarrea, tnm-
bién es estom~cal y vulnerario. Toda lu planta es amarga y con
tiene una substancia lechosa, es refrigerante, detersiva, aperiti
va y febrífuga. Se indica como una de las principales hierbas hé
páticas. 
Fisi6logos del·siglo XIX, utilizaban las raíces del "cliente de 
le6n' 1 para tratar alteraciones cr6nicas del hígado y recientemente 
los naturalistas reportan que hay abundantes evidencia do que con-
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tiene substancias que este 6rgano puede absorber para su. bueu funcio 
namiento. (Font Quer, 1979) 

· ... 
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D O R A D I L L A 

Otros nombres comunes.- Flor de piedra en Coiima; Much·K'ok en -
lenguamaya, Yucatán; siempre viva. 
Nombre científico.- Selaginella leEidophylla Spreng. 
f!.~ilia.- Selaginellaceae. 
Distribuci6n.- Se encuentra en regiones pedregosas del Valle de Mé 
xico y otros lugares como Coahuila, Chihuahua, Nuevo Le6n, San Luis 
Potosí, Michoacán y Morelos. 
Parte usada.- Las hojas. 
Usos reportados,- En Caracas, en una zona de la selva llama<la "La 
Hierbatería", venden esta planta fragmentada en bolsas de plástico 
y recomiendan la cocci6n contra los cálculos del rift6n. La planta 
es común en los mercados herbolarios de México y es un remedio pop!! 
lar para los malestares del hígado y del rifi6n; como diurético y Pi!. 

·ra reducir edemas, 3 tazas de la cocci6n de la planta son tomadas 
cada mafiana. Para aliviar la dispepsia dolorosa, se toma una taza 
del cocimiento al 5%, después de cada alimento. Otra manera de pr~ 
parar, es hervir S o 6 plantas en 700 ml. de agua, exprimir, endul
zar y hervir de nuevo para que adquiera la consistencia de un jara
be. Este se toma en casos de pade~i~ientos venéreos y como emenag~ 
go. La planta reblandecida con agua, es frotada sobre Úlceras ex
ternas. (Morton, 1981) 
Martínez (1939), reporta a esta planta para curar la dispepsia e i~ 

competencia del aparato digestivo y para el tratamiento de enferme
dades del hígado y cálculos biliares. Se indica también contra la 
cistitis e irritaci6n del hígado y del riñ6n. 
Información verbal.- En Pátzcuaro y Uruapan, lo~ herbolarios ven· 
den la planta seca. Con ellas se prepara una infusi6n, la cual se 
toma como agua de uso contra los padecimientos del hígado, cálculos 
de la vesícula y afecciones del riñ6n. 
Composici6n guÍmica.- Contiene clorofila, glucosa, pigmento, albÚ· 
mina, ácido carb6nico, ácido silícico, ácido sulfórico, 6cido hidr~ 
clorhídrico y ácido fosf6rico; potasio, so'clio, calcio, magnesio y 

hierro. (Morton, 1981) 
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ENDIVIA· 

Otros nombres con!~nes~- Tlamatsalin; achicoria en Yucatán; chico
ria en el mismo¡ . achicoria dulce; lechuguilla; cerrajá; chichica- ~ 

quítL 
Famili~.- Compositae. 
Distribución.- Nativa del norte de Africa 1 oeste de Asia y Europa. 
Ampliamente naturalizada en Estados Unidos, en suelos perturbados; 
es abundante en la Costa del Pacífico. Se encuentra además en Flo~ 
rida, Bermudas y las Bahamas. Además existe desde México hasta Chi 
le y·Argentina. También es común en Australia. 
En México se localiza en los estados de México, Yucatán, Michoacán 
y Distrito Federal. 
Parte ~sada.- Toda la planta. 
Usos reportados.- Los vendedores herbolarios en Caracas, Venezuela 
venden grandes bulto¿ de esta planta; ellos recomiendan el cocimie~ 
to de ella para aliviar la flatulencia, y externamente para curar -
la piel. En Haití la cocci6n de 10 grs. de hojas frescas o secas; 
e 20 grs. de raíces, hervidas en agua, es bebido como estomáquico. 
En Pei;ú, la infusi6n de la planta es valorada como estomáquica, ca!. 
minativa y antiespasmódica. En Costa Rica, la cocci6n bebida se con 
sidera. como un galactagogo. y laxante y como un remedio para padec,! 
mientas hepáticos. En Yucatán también la infusi6n ingerida, se uti . -
liza para aliviar molestias del hígado. En Brasil, valoran la coc-
ci6n de la hoja como un tratamiento para la diarrea y disentería y 

como un t6nico para 16s nervios, estomáquico, para los ojos y como 
un purificador· para la sangre. En Chile, la infusi6n se toma fre-
cuent~mentc como una bebida diaria poique la consideran aperitiva, 
refrigerante y antibiliosa. Los argentinos ingieren 1as hojas her
vidas, ya que las corisidcran benéficas cuando el coraz6n está d&bil 
y útll contra la hepatitis. La cocci6n de 50 grs. en un litro de -
ag:.ia es usada para lavar Úlceras y heridas. (Morton, 1981) 
otros usos.- En España, en 1548, se report6 que las hojas y raíces 
j6vcncs se comían en ensalada, siendo agradables al gusto. La raíz 
se puede cocinar como un alimento de emergencia. (op.ci"t.) 
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Informati6n, verbaL - En Zinapécuaro, Mich., se conoce a e.sta planta 

como "endivia", de la cual hierven una pequeña cantidad de hojas y -
tallos como un tratamiento contra la bilis. Esto se hace dos veces· 
al, .día de preferencia en la mafiana y. en la noche. antes de acostarse. 

En el. merc.ado de "Sonora" l'ecomiendan el cocimiento o el jugo de las 
hojas de e.ndivia y diente de le6n, en ayunas tomando una taza cada -
tercer día; consideran conveniente agregar unas gotas de lim6n. Men 
clonan al anterior como un remedio contra la bilis y malestares del 

hígado. 
Observaci6n.- En la bibliografía revisada no se encontr6 informaci6n 
acerca de la composici6ri química y propiedades terapéuticas. 

·, ;·, 

'- ~ . :· : .. ; . 

'1"" 
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E S T A F I A T E 

Otros nombres comunes.- Iztauhyatl en mexicano, mephí en.otomft 
istafiat:e y ajenjo del país. 
Nombre ci~ntífico.- Art~misia ludoviciana Nutt. 
Familia.- Compositae. 
Distribuci6n.~ Se localiza en los estados de AguascaJientes, Coa
huila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Valle de ·M,xico, Michoacán, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Ta-
maulipas, Veracruz y Zacat~cas. 
Pafte usada.- La planta en floraci6n, sin raíz. 
Usos reportados.- Como antihelmíntica, modificadora de la sensibl 
lidad. En Chicontepec lVeracruz), utilizan la infusi6n alcoh6lica 
contra el reumatismo y en cocimiento como estomáquico. En el esta 
do de Hidalgo utilizan la infusi6n contra el derrame biliar. 
(Martínez, 1939) 

Informaci6n verbal.- Los habitantes de Pátzcuaro, emplean esta pla~ 
ta contra afecclones del hígado, en forma de infusi6n y tomada dia
riamente en ayunas. Para el dolor de est6mago emplean el cocimien
to~ tomándolo 3 veces al día antes de cada alimento. En Zinapecua
ro y Zitácuaro emplean el cocimiento de las hojas como antihelmínti 
co y contra la bilis. 
En Morelia, los herbolarios x·ecomiendan la infusi6n de este vegetal 
contra el derrame biliar, alteraciones estomacales y como antidia
rreico. 
En el estado de M'xico se prepara en algunas ocasiones un cocimien
to de hojas y flores de estafiate con una cantidad similar de prodl 
giosa (~ zacatechichi), para padecimientos hepáticos. 
Composici6n química. - En los primeros estudios realizados, se,, ene o!!. 
traron en esta planta: un aceite esencial, dos resinas ácidas y ~

una neutra, un alcaloide especial, cera, grasa y goma. El .aceite -
e~encial es muy fluido, verde claro, de olor agradable y sabor ama! 
go que deja una sensaci6n de frescura semejante a la mento. 
Las inflorescencias contienen santonina. En el Instituto M6dico Na 
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cional ericontraron además: cera, tanino, sales y el alcaloide antes 
~encionado. (Martínez, 1939) 
Kelsey y col. (1979.), reportan varios tipos de lactonas sesquiterp~ 
nicas entre las cuales están: los germacran61idos (Artemorim, tul! 
pin61ido); los eudesman6lidos (Ludalvina, Douglanina, Ludovitina-A, 
Ludovicina-B, Ludovicina-C, Arglanina, Armexina, Santonina, Arteme
x{folina y Armexifolina); y los guaian61idos (Deacetilmatricarina, 
Achillina, Estafiatina y Chrysantemina). 
Long Lui y col. (1981), aíslan un nuevo flavonoide de ~· ludovicia
~ 2'-hidroxi-6 metoxHlavona, 5,7,2',4',-tetraoxi-6,S'-dimetoxifl.!!, 
vona. Ellos sefialan los componentes ya conocidos que incluyen: 
quercetagetina 3,6,3' ,4,-tetrametil éter, eupatelina, 5,7-dihidroxi-
3,6,8,4,-tetrametoxíflavona, luteolina 3' ,4' dimetil 6ter, jaceosidi · 
na, S,7,4' trihidroxí :5,ó--diu1etoxiflavona, tricina, hespidulina,cri
soeriol, canferol 3-metil 6ter, apeginina, axilarina, eupatofolina, 
selagina y luteolina juntos con 3 flavonas, las cuales fueron preví! 
mente aisladas de Art~misia frigida: 5,7,4'-trihidroxi 6,3',5' tri~ 
toxiflavona, 5,7,3'-trihidroxi·6,4',S'-trimetoxiflavona y S,7,3',4'
tetrahidroxi-6,5'-dimetoxiflavona. 
Estudios farmaco16gicos.- El extracto hidroalcoh61ico no es t6xico. 
Retarda la acci6n del jugo gástrico y hace más lenta la digesti6n. 
La esencia paraliza la movilidad de la rana, dejando intacta la sen
sibilidad. Es menos venenosa que la de Artemisia absinthium. 
El Dr. Bulman administr6 3 grs. de flores de estafiate, habiendo 
arrojado el paciente 3 fragmentos de solitaria. (Mnrtínez, 1939) 
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H I E R B A D E L A N G E L 

Otros nombres comunes. - Yolochichitl (corazón amargo) en el esta~io 

dé México, hierba del burro en Zitáé:uaro, Zinapécuaro y Tlalpujahua; 
.· ainárgocilla en Pátzcuaro; pest6. 
Nombre científico.- Eupatori~m petiolare Moc. 
Familia.- Compositae. 
Distribuci6n.- Se localiza en el estado de México, Veracruz, Oaxa
ca, Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán y Valle de Méxi~ 
co. 
Parte usada.- La raíz y las hojas. 
Usos reeortados.- No se encontraron. 
Martínez (1939), indica los usos que se dan a Eupatorium collinum 
DC. y hace la observación de que presenta los mismos que Eupato
rium petiolare Moc. y Eupatorium deltoideum Jacq. El cocimiento -
de E. collinum se em~lea para diversas afecciones del aparato dige! 
tivo motivadas por la ingesti6n de alimentos pesados acompañados de 
bebidas alcoh6licas. En algunas localidades de la República goza -
de reputaci6n como febrífuga y vulneraria, también la recomiendan -
para padecimientos hepáticos provocados por el uso de bebidas alco
h6licas y se dice que ha detenido el curso de la enfermedad y aún -
la ha hecho desaparecer en muchos casos. (Martinez, 1939) 
Composici6n química.- Contiene un gluc6sido amargo llamado eupato
rina, materia colorante amarilla, resina, aceite volátíl, grasa,etc. 
(Nueva Farmacopea, .. 1970) 

Propiedades terapéuticas.- Es t6nico aromático cuya acci6n se debe 
al principio amargo y al aceite esencial. La tintura alcoh61i.ca pr.9. 

-duce aumento en la secreci6n salival y poco después desarrollo del 
apetito. (Martfoez, 1939) 
Informaci6n verbal.- Los ejemplares colectados en Michoacán, corre~ 
ponden a Eupatorí~~ petiolare, el cuál crece silvestre en el campo 
y en los terrenos que se encuentran en los alrededores de las casas 
de los habitantes de ese estado. 
En Zit6cuaro le conocen como hierba del burro y hierba del ángel, e 
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indican algunas personas de. ahí, que el jugo resultante de las ho
jas maceradas, diluído en ~ejia taza de agua y tomado en ayunas, es 
Útil para J.a biiis. En Zinapécuaro poseen otro método que consiste· 
en hervir la raíz de Eupatorium E.etiolare con la raíz de cuaratacua 
(Baccharis ramulosa), también para padecimientos de origen bilioso 
de este se debe tomar un va~o, 3 veces al día. 
En Pátzcuaro conocen a esta planta coqio "amargocilla" y emplean el 
cocimiento para las hojas también para la bilis. En Tlalpujahua la 
utilizan para el mismo tipo de padecimiento. 
Vendedores del mercado de "Sonora", lo colectan en Santa Catarina -
del Monte, estado de Mexico; y recomiendan la infusi6n de las hojas 
para el hígado y la diabetes. 
Informaci6n bibliográfica sobre Eupatoritnn odoratum L.: nombres co
munes arcángel, ciguapaztle en San Luis Potosí; crucetillo en baxa
ca; Sich en lengua tzeltal en el Real Chiapas; tokabal en lengua m!!_ 
ya, Yucatán. 
Usos reportados.- La infusi6n de las hojas se ingiere para curar -
la tos y como un tratamiento para la diabetes. En Guatemala se pre 
para Ún t6nico para las raíces y consideran que posee propiedades -
estomáquicas. La cocci6n de la raíz es un emenagogo en M6xico. Los 
indios mayas, valoran la cocci6n de la hoja para tratar padecimien
tos estomacales y del rifi6n. En tiempos coloniales fue usada como 
un remedio para la malaria y la gonorrea. En la India, la planta -
es empleada como un veneno para peces. (Mor ton, 1981) 
Composici6n química. - Las hojas contienen alcohol ceril, beta-cito~ 
terol, 4cidos arom4ticos, una flavona (isosakurantina), una chalco
na (odoratina), alcohol sesquiterpeno (eupatol), un alcohol trihí
drico, ácido anísico, 2 alcoholes triterpenos tlupcol y beta-amir! 
na) y una rara flavona (salvigenina). (Morton, 1981) 
Diversas es~ecies del género Eupatorium han sido ampliamente estu
diadas ya que este se caracteriza por contener lactonas sesquiterpéni_ .. 
casque presentan una actividad citot6xica o antitumoral. 
En Eupatorium lancifolium se han aislado los citot6xicos y/o antile~ 
c6micos heliang61idos: eupacunolina, aupaconina, disacetileupacuma, 
un nuevo germacradien6lido y un coumarina. 
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ptipatorium semiserratum da el antileuc6mico germacradien6lido (desa
cetileupaserrina) y las flavonas eupatorina, pectolinarigenina, his
pidulina y salvigenina.(Herz et al, 1981) 
Estudios posteriores indican la presencia de 4 heliang6lidos en Eu
patorium lindleyanurn, los cuales son: eupalilina-A,-B,-C y -D. En
tre estos componentes la eupalilina-A, muestra una actividad inhibi 
toria significativa en cultivo de tejidos. 
De Eupatorium chinense se aisl6 la eupachifolina-A, la cuál es un -
cis-4,5,9,10-germadien61ído y los guaian6lidos relaciónados: eupach.:!, 
folinas-B,-C,-D y -E; (Kazuo et al, 1981) 
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L I M O N 

.Nombres comunes.- Cal-mu-nish en lengua chontal, Oaxaca; tsaj-pox 
en lengua mixe, San Lucas Camotl,n, Oaxaca; lim6n lisd; limonero. 
Nombre científico. - Citrus aurantiifolia (Christn.) Swingle 
Familia. - Ru.ta cea e. 
Distribuci6n.- Es originario de la India. Se cultiva en Mexico . 
Parte usada.- Las flores y el fruto. 
Usos reportados.- El jugo de lim6n, es un magnífico desinfectante 
de llagas e irritaciones exteriores. Se utiliza para enfermedades 
del hígado, ~ontra la hidropesía y el reumatismo. El cocimiento -
de la raíz ~e emplea contra la bilis; aplicado al pelo lo fortale
ce, absorvido por la naríz retiene las hemorragias, las pepitas m~ 
ceradas con az6car son antihelmínticas. tMartínez, 1939) 

Diluído en agua, se emplea como refrescante y en algunos casos co
mo astringente interno y externo. tNueva Farmacopea, 1970) 

En Yucatán, la infusión de la hoja se considera antiespasm6dica, -
sudorífica y sedativa. La cocci6n de la raíz, se emplea para con
trarrestar el exceso de bilis y contra la fiebre. (Morton, 1981) 

. Informacion verbal.- El lim6n constituye un componente importante 
en variadas preparaciones~ utilizadas en el tratamiento de enferm! 
dades hepáticas. Los berros (Nasturtium officinale), el chorure -
(Berula erecta) y el ombligo de puerco (Hydrocotyle rnnunculoides), 
se toman en ensalada, acompañados del jugo de este cítrico. 
El extracto de diente de le6n (Taraxacum officinale), tambi6n para 
estas enfermedades debe contener unas gotas de lim6n. Estas combi 
naciones son realizadas por los habitantes de Michoac6n y del cst! 
do de M6xico. 
Composici6n química. - La cáscara contiene los terpenos: pineno y -

limoneno; aldehido citral, que es el principal componente odorífl
co; c1tronela, limonina y el gluc6sido hisperidina. El jugo del -
lim6n posee &ciclo cftrico, vitamina e, supercitrato <le potasio, -
suporcitrato de calcio, supercitrato de fierro; glucosa, goma, mu
cilago, materia albuminoide; sílice, fosfatos y diversas sales. 
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Cuando el lim6n tiene algún tiempo de haber sido cosechado, sé des
compone el ácido cítrico, en azúcar y ácido carb6nico. (Nueva Farma 
copea, 1970) 

Propiedades terapéuticas.- El jugo del lim6n, es diurético) se em
~lea en la nefritis c6n éxito. , En la gastroenteritis, di~minuye la 
inflamaci6n de la mucosa y atenúa las naúseas. Actúa en el hígado 
como de.sin flamante. En el reumatismo atenúa los dolores, probable
mente por la acci6n descongestiva que ejerce sobre las mucosas in
flamadas de las membranas sinoviales de las articulaciones~ Pasteur 
lo indicaba como hemostático y su efecto se ha comprobado, ya que -
aumenta la cantidad de sales en la sangre. Se considera .antiescor
bútico por la gran cantidad de vitaminas que posee. El jugo prese_!! 
ta propiedades estimulantes de la piel. Su esencia actúa en la con 
juntivitis y manchas de la c6rnea con buen resultado. (Font Quer, -
1979) 

··.,'', 
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M A N R U B I O 

Nombres comunes. - Manrubfo, marrubio, uitzacua y vitzicua en 
cárt; 

Nombr~ científico.- Marrubium vulgare L. 
Familia.- Labiatae. 

"Distribuci6n.- Es una planta europea pero se ha natur~lizado en -
nuestro país, econtrándose en toda la República. 
Parte usada.- El talle y las hojas. 
Usos reportados.- Contra el catarro; se utiliza con éxito para ex
pulsar las larvas de ciertas moscas que se introducen en ella para 
esto se aspira el cocimiento. En Huaniqueo, Mi ch., lo recomiendan 
en cocimiento contra la bilis, hirviendo 20 grs. de las hojas en un 
litro de agua.(Martínez, 1939) 

Informaci6n verbal.- En el mercado de "San Juan", en Morelia lo re 
c6miendan en cocimiento para padecimientos hepáticos y vesiculares 
y para enfermedades de los bronquios. En Pátzcuaro, preparan una -
infusi6n de hojas de manrubio con hojas de alcachofa para las enfer 
medades del hígado y de la vesícula, para esto toman una taza dia
riamente en ayunas. 
En Huetamo, Mich., combinan el rnanrubio y el huinare (Sida rhombifo-

- lia) para curar malestares estomacales. En Uruapan es comunmente -
emplearla contra la bilis, para quitar la tos y como estomac~l~ 
Composici6n química.- Contiene un aceite esencial volátil, un pri~ 
cipio amargo llamado marrubina de naturaleza alcaloidal, resina, t~ 
nino y ácido gálico. (Nueva Farmacopea, 1970) 

Propiedades terapéuticas.- Exita la secr~ci6n de la orina, provoca 
la transpiraci6n, facilita la expectoraci6n, estimula la menstrua
ci6n. Act6a en contra de los catarros cr6nicos y el asma. Hace de 
sa~arecer la ictericia que sobreviene por la inflamaci6n de lu~ 

-vías biliares, ejerce una acci6n desinflamante y balsámica, fluidi· 
fica la bilis, siendo indirectamente un colagogo. Su aceite escn·· 
cial es antiespasm6dico. Es t6nico, estomáquico, febrífugo, diur6-
ti.co y astringente. (Murtínez, 1939) 
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M A H. I O L A 

Nombr~ común.~ Mariola. 
Nombre científico.· Parthen1um tomentosum DG.•. 
Fámilia.- Compositae. 
Distribuci6n.- Se localiza en el .estado de Michoacán; 
Parte usada.· El tallo, las hojas y las flores. 
Usos reportados.- No se encontraron en la literatura revlsada. Sin 
embargo, se le atribuyen propiedades semejantes a Parthenium. incanum 
H. B. K. , llamado también comúnmente, "mariola" y a f.. hysterophorus·. L .. 
(Mart!nez, 1939) 
Parthenium incanu~ se encuentra distribuida en el estadti de Sonora, 
Coahuila, Hidalgo y Querétaro; en este último le llaman "tatanini". 
En Coahuila utilizan el cocimiento de las hojas contra a:fecciones -
del hígado. (Martínez; 1939) 

. Parthenium hysterophorus es llamada comúnmente "cicutilla'' y "confi
tÜlo"; crece en el Valle de México. el extracto alcoh61ico de esta 
planta se utiliza como analgésico y para tratar el reumatismo artic!! 
lar~ (Sánchez, 1976) 

Informaci6n verbal.- Parthenium tomentosum DC. fue colectada en Urua 
pan, Mich., esta planta es indicada por algunos herbolarios como dtil 
para cuiar paddcimientos hepáticos, tomando ios tallos, hojas y flo
res en fofus i6n y en dos is de una taza diariamente en ayunas. Algu
nos habitantes de este municipio, la tienen sembrada en sus patios y 
la emplean contra los padecimientos antes mencionados. 
Composici6n química y propiedades farmacol6gicas.- Los estudios fi
toquímicos en Parthenium hysterophorusmuestran el siguiente canten_! 
do: una lactona sesquiterpénica llamada párthenina que es un depre
sor y agente bloqueador adrenérgico del s.istema nervioso central co!!_ 
siderado como un compuesto t6xico que impide sti uso terapéutico. In 
ve~tigadores alemanes han aislado de sus raíces dos nuevas guaionas: 
isoguaionas y tl~hidroxiguaiona. La planta contine la flavona quer
cetagetina aglicona 3,7·dimetil éter y 6~hidroxicanferol 3,7-dimetil 
éter. 
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El jugo inyectado intravenosamente én dosis de lec, es t6xico para 
aves, pero no para conejos y perros. La administraci6n oral no ha 
mostrado toxic~dad en animales superiores en un ensayo farmacol6g.!_ 
c~el extracto de la planta completa rnostr6 depresi6n y toxicidad 
en el sistema nervioso central y cierta actividad antibi6tica. 
(Morton, 1981) 

Hn Jamaica el cocimiento de esta planta se utiliza como·repelente 
de pulgas bafiando con éste a los perros. (op.cit.) 
Partheniu! hysterophorus es considerado como una mala hierba para -
los americanos, incluyendo los del Caribe, y se ha difundido hasta 
Australia, Africa y Asia. En algunas partes de la India es respon· 
sable de una alta incidencia de dermatitis por contacto, por sus -
alérgenos. La lactona sesquiterpénica más importante es la parthe
nina y es la responsable de la dermatitis causada. Se identific6 a 
la coronopilina, como la segunda lactona sesquiterpénica en impor
tancia y en tercer. lugar a la tetraneurina·A como una lactona ses•
quiterpenica menor. Posteriormente se han reportado dos nuevas laE 
tonas sesquiterpénicas que son la histerina y la dihidroxipartenina 
(Picman-Towers, 1981) 
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OMBLIGO D'E PUERCO 

Otrós.nombres comunes.- Sombrerillo de agua; ombligo de venus} om~ 
bli*a de pue~c~ en P'tzcuaro,,Mich.; sandejé, en Tlalpujahua, Mich • 

. Nombre ciend.fico. ~ Hydrocotyle ranunculoides ,L. 
Familia.· Umbelliferae. 
Distribuci6n.- Se localiza en el estado de Morelos, de Michoac6n y 
Valle de México. 
Parte usada.- 1oda la planta. 
Usos reportados. - Se emplea como emét.ico y se dice que la raíz cu
ra algunas afecciones del hígado. (Martlnez, 1939) 
Es prob<!blc que presente propiedades similares a Üydrocotyle asiáti
~ L. (Nueva Farmacopea, 1970) 
En Brasil, se conoce a Hydrocotyl~ umbellata como acaricoba y acari 
zoba. En este país la utilizan contra obstrucciones hepáticas y re 
nales. Se le atribuyen las mismas propiedades que a Hydrocotyle ~
nunculoides. lHirschhorn, 1981) 
Informaci6n verbal.- Hydrocotyle ranunculoides fué colectado en una 
orilla cenagosa del Lago de Pltzcuaro. Los habitantes de esa zona, 
conocen a este vegetal como "ombligo .de puerco" y l.o consideran Útil 
para el tratamiento de enfermedades hepáticas. Ellos toman esta -· 
planta en forma de ensalada (hojas y raíces) o el jugo, el cual in
gieren diariamente en ayunas. Esta especie existe también en las -
orillas del río que se localiza en las afueras de Tlalpujahua, mez
clado con ejemplares de Nasturtium officinale ~. Br. 
En este municipio no se emplea como medicinal, s61o se considera un 
alimento tomado en forma de ensalada. Tambi6n se lo dan de comer a 
los. animales. 
Composici6n química.- No se encontr6 en la literatura revisada 
sin embaigo se puede mencionar la actividad biol6gica y composici6n 
química de dos especies del género llydrocotyle que se encuentra re.: 
portada; estudios farmacol6gicos, han revelado queºHydrocotyle sib· 
thorpioides Lam. e ll· marítima Honda, tiene actividad hemost4tica y 

antitumoral. Las dos especies contienen el gluc6sido flavonoide de 
nominado hisperina. 
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H}'drocotyle sibthorpioides crece siempre cerca de la hepática Mar~ 
chl!.ntia, polymorfa y se ha· observado que la alfombra formada po~ los 
indivi1/uos de esta Últimá, muere gradualmente. Esto sugiere que !:!.·. 
sibthotpioides y especies relacionadas, puedan producir substancia~ 
químicas que inhiben el crecimiento de las hepáticas. Se han iden
tificado diversos terpenoides en!:!· sibthorpioides e !!· marítima e~ 
tos son los siguientes: alfa pineno, canfeno, beta pineno, ocineno, 
mirceno, limoneno, alfa terpineno, tcmol metil 6ter, beta cariofil~ 
no, alfa humuleno, trans-beta-farneseno, germacreno D, fitol, estiK 
matero!, is6mero estigmasterol. (Asakawa et ul, 1982) 

~ . ':-, ' 
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P A N'I C U A 

, . ,'·. 

~' '} . ~· ·.·.··· 

Otros· n'Omlfr.es. cóinunes. ~ · Pal1ícua o toronja· en Micllóacán; cliiÚi~ o\;· .· 
chim1,1 en ·l'tic·atán; cocito en Chiap~s; rosa amarilla en Sinaloa; ·~ • . . - . . . . 

.apomo, pong01ote, pochote, coj6n de toro en Oaxaca; maderade pas-
ta en Veracruz; palo amarillo opalo de rosa amarillo en Chiapas y 

.Oaxaca; panaco en Guerrero; tecomasuchil. 
Nombre cieritífico.- Cochlospermum vitifolium Spreng. 
Familia.- Cochlospermaceae. 
Distl'ibuci6n.- Esta planta es común en los lugares cálidos, se ~fr· 

· .. c~entra en .Yucatán, Sinaloa, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Veracrnz 
y Guerrero. 
Parte usada.- El tallo~ hojas, flores y raíz. 
Uso~ rep~rtados.- El cocimiento de la madera o de las hojas, se -
emplean contra la ictericia, a las flores se les atribuye propied!_ 
des pectorales. (Martfnez, 1939). 
En Guatemala y en México, el cocimiento de la madera o de las hojas 
es un reme.dio para enfermedades del hígado, riñ6n y para apresurar 
el alumbramiento. En Costa Rica se toma para lá ictericia. La co~ 
ci6n endulza.da de las hojas" frescas o secas, se 'emplea en Cuba y en 
México como pe~toral. La raíz se utiliza cómo emenagoga~ El coci
miento ele la corteza se recomienda com~ antiasmático y la infusi6n 
d~ la raíz como estomáquico. (Morton, 1981) 
Inforniaci6n verbal.- En Zitácuaro, Mich., en el mercado "Benito 
Juárez", los herbolarios venden fragmentos de tronco (40 cm. de lo~ 

gitud aproximadamente) par~curar enfermedades del hígado y para -
tratar·Ia diabetes. Se debe efectuar una oquedad en aquél, P.ara -
llenatse postériormente de agua, se deja reposar 24 hrs. y se toma 
el resultante como agua de uso. Cuando se consiguen los fragmentos 
delgndq~ d~ las ramas j6venes, ent6nces se lleva a cabo un cocimie! 
to de éstos (10 cm.), en: un litro de agua y se ingiere también como 
agua de u.se.. 
Composici6n .quíínic!!_. ~ Han sido estudiadas 2 especies de Cochlosper~. 

mum: de la corteza de Cochlospermum gillivraei Bcnth, colectada en. 
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·Australia se extrajeron los flavonoides apigenina, naring~riina, (+)

afzelechina, naringenina 7-gluc6sido, apigenin¡;¡ 7-gluc6sido. Las ho 
.jas hidrolizadas de Cochlospermum religiosuin, contiE:1nen los flavono.f 

' ' . . .. . ---- ' ... 

des miricetiná, quercetina, canferol, cianidina (d~ leutocidina), 
(Cook y col. .i97 5) 
Propiedades terap~uticas.- Cochlospermum vitifolium Spreng, ~xuda -
una goma llamada Karaya. F.N. la cual es parecida a la goma Basora, 
Kutera, goma Mussul y falso tragacanto. Todas estas gomas tienen la 
propiedad de absorver una cantidad enorme de agua aumentando conside 
rablemente de volúmen por lo que son empleadas para combatir el es
tret\imiento en forma de preparados diversos de los cuales el primero. 
y más popular ha sido.el Normacol. (YoungKen, 1956) 
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P R O D I G I O S A 

Otros nombres comunes. - Zacatechichi (que significa pasto amargo), 
en el estado de México; tzikin en Yucatán; ahuapatli en_Morelos; -
oaxaquefta en Oaxaca; simonillo en Jalisco; xebin; thele-pela-kano; 

- hoja madre; hoja de días; amula de Monterrey; 
Nombre científico.- Calea zacatechichi (DC.) Schlechtendal. 
Familia.- Compositae, 
Distribuci6n.- Se localiza en el estado de México, -en Morelos, l\fi 
ch9ac4n, Oaxaca, Monterrey, etc. 
Parte usad!.- Las hojas y las flores. 
Usos reportados.- Como antipirética, astringente, cdntra la bilis 
y como insectivida. (Díaz, 1976) 

En los estados de Oaxaca ~Chiapas le llaman hoja madre y los in-
dios chontales dicen que sirve para el hígado con buen resultado. 
Que tomado diariamente durante 15 días produc~ aversi6n al tabaco 
y que es útil para recibir mensajes sobre el futuro, las enfermed! 
des y las cosas perdidas (como adivinatorio). (op.cit.) 
El primer reporte que se hizo de este áltimo uso, fue por Mac Dou
gall (1968), le comunicaron los nativos que las hojas eran fumadas 
y bebidas en infusi6n, para recibir mensajes de naturaleza adivina 
toria, durante el ensueño. 
Su efecto durante la vigilia fue el de un cognodisléptico, es decir 

· un psicodisléptico que afecta fundamentalmente el campo del pensa
miento y la memoria reciente, cuyo prototipo es la marihuana. 
(Mnyagoi tia, 1981) 

Informaci6n verbal.- Esta planta es bastante conocida en los dife
rentes municipios del estado de MichoacAn en P4tzcuaro la conocen -
cbmo amula de Monterrey y es utilizada en infusi6n contra la bilis 
y los c6licos hepáticos. La consideran 6til para el dolor de est6-
mago tomando la infusi6n 3 veces al día. 
En el mercado de "San Juan", en Morelia, la venden para padecimien
tos hepáticos y biliares. 
En Zinap6cuaro, Pátzcunro y Zitácuaro le llaman prodigiosa y la em 
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plean en cocimiento para el tratamiento de enfermedades del hígado, 
vesícula biliat ~·desajustes estomacales. 
En el mercado de ''Sonora",. recomiendan a la prodigiosa combinada en . . ' . ' 

cocimiento eón el es tafia te (Artemisia ludoviciana Ntitt ,) , para el 
hígado. 
Composici6n químic~.- El primer estudio fue hecho por Sandoval 
(1882), quien reporta un principio amargo que presenta una activi-
dad como evacuante, aperitivo y astringente. Quijano y col.(1977), 
reportan la presencia de lactonas sesquiterp6nicas a las que dcnom.!. 
nan coleínas A y B, además de compuestos aromáticos con grupos de 
cromeno~ Chávez-Soto (1977), encontr6 un éster p-hidroxicinámico -
del jumenol; Ramos (1979) reporta 2 lactonas sesqui terpénicas llam!! 
das caleicinas I y II. Posteriormente se han aislado 13 nuevas ltic
tonas sesquiterpéni(:as. Bohlmann y Zdero (1977) reportaron 2 germ.!! 
cra1161idos. Herz y Kumar (1980) encontraron además 2 flavonas: la 
acetina y la 0-metil acetina. (op.cit.) 
Esiudios farmacol6gicos.- En relaci6n a la propiedad que se atrib~ 
ye a esta planta como onir6geno y onirom,ntico (interpretaci6n adi
vinatoria del suefio), se han hecho algunas autoexperiencias anecd6-
ticas bajo instrucciones de un informante chontal, fumando cigarros 
de las hojas ~ecas e ingiriendo la infusi6n de la misma y aunque -
hay grandes diferencias personales, se coincide en que despu6s de -
inhalar el humo, se produc~ un relajamiento que conduce a la somno
lencia y finalmente al sueño, del cuál se han reportado ensoñacio
nes vívidas y abundantes. Durante la vigilia, después de varias -
inhalaciones y la administraci6n de la infusi6n, se encontr6 que 
con dosis altas los efectos incluyen sensaciones de bienestar y li
g~resa cefálica, dificultad de retener eventos del pensamiento, so~ 
nolencia e intensificaci6~ de la imaginaci6n visual que se experi
menta s6lo con los ojos cerrados. Estos efectos son ~uy sutiles y 

efímeros cuya duraci6n es aproximadamente de una hora y los cambios 
mentales pueden no advertirse si no se observan en condiciones <le -
aislamiento y quietud. (Dfaz, 1979) 
Con el fin de evaluar en forma objetiva y cuantjtativa lo indicado 
anteriormente, se realiz6 un experimento con gato~, a<lministr6ndolcs 
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diferentes dosis del extracto de esta planta.y:observa:ndo sus reac-. 

cioné~ y registrrindo su.actividad e16ctrica cerebral; se observó -
también .la respuesta que producía en algunas personas voluntarias, 
Üegando, a .la conclusi6n de que esta 'plánta se comporta colllo un de-

. presor débil del sistema nervioso, más que estimulante. Comparte -

una serie de efectos farmacol6gicos con la marihuana, lo que favor~ 
ce su ubicáci6n preliminar como cognodislépt ico; sin embargo los - -
efectos en lu vigilia son mínimos y su acci6n más interesante es -
producir un estado <le somnolencia en el que se experimentan imáge-

11es hipnag6gícas. Este efecto es sin duda la base neurol6gica de -
su uso etnobotlíníco como onir6geno. (Mayagoitia:, 1981) 
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R A B A N O N E G R O 

.Nombre. común. - Rábano negro. 
';1'1 

Nombre científico. - Raphanus sativus L: 
Familia.- Cruciferae. 
Distributi6n.- Es nativo de Europa. Se cultiva en l~ mayoría de -
las regiones de clima templado de ambos hemisferios; comúnmente crs:, 
e~ en áreas frías de Latinoamérica y el Caribe. 
Usos reportados.- La raíz es diurética, antiescorb6ticaj expecto-
rante. En Yucatán, el cocimiento de 20 grs. de raíz en un litro de 
agua es tomado después de las alimentos. Ellos prepriran un jar~bu, 

hirviendo las raíces tiernas en u~ litro de agua con suficiente azQ 
car, le afiaden 20 gotas de tintura de yodo y lo toman los adultos -
entre las comidas, tres cucharadas al día y los niftos tres cucharé-

. das de infusi6n al día. La cocci6n o la.infusi6n de la raíz es ad
ministrada en Venezuela para padecimientos urinarios, ulceraciones 
de las encías, inflamaci6n de la garganta, dispepsia, catarro, bro~ 
quitis, gota, anemia, reumatismo y escr6fula. El jugo de las hojas 
es aplicado sobre fracturas y contusiones. En Curazao, el cocimien 
to de la hoja es un remedio contra la flatulencia y dolor de est6m.!!_ 
go. E11 Latinoamérica, el cocimiento de la hoja se utiliza contra -
molestias del hígado. lMorton, 1981) 
Una coccibn combinada de hojas de rábano con Petroselinum crispum y 

N•sturtium off1cinale, es endulzada y bebida para aliviar las mole! 
tías de las vías urinarias, mientras que las hojas hervidas son me! 
cladas con mantequilla y colocadas como cataplasma en la ingle. 
Los usos son similares en Bras11. Adem~s, las semillas son emplea
das como un vermífugo. En El Salvador, el cocimiento de la raíz o 
la infusi6n en vino, endulzada con miel de abeja o azúcar, puede ÍJ:!. 
gerirse para padecimientos del riñ6n y, en caso de cálculos, en la 
vejiga.· En Costa Rica toman el jugo de la corteza de la rufz en -
ayunas durante tina semana como un diur6tico, especialmente paro ex
peler los cálculos de la vejiga y el jarabe de la raíz, ~omo un re

medio para la b~onquitls y ld tosfcrina. El j~go <le la raíz se opfi 
ca sobre las pecas. (op.Sit.) 
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Informaci6n verba~. - El rábano. negro no es utilizado por los· habi
tantes de Michoacán, al menos por los que fueron entrevistados; .sin 
embargo se considera. importante mencionarlo puesto que en el merca'
do de ."Sonora", es vendido por comerciantes específicos a los cua
les acuden. las. personas que se ern::uentran enfermas del hígado y ddel 
rift6~, en busca d~ este remeaio. Este se prepara rallando la raíz 
finamente y agregando azúcar en abundancia; se <leja serenar por una 
noche y al día siguiente se toma ~1 jarabe result•nte. Esto se de

be reali:z.ar diariamente hasta que las molestias desaparezcan; otros 
herbolarios especifican que en lugar de azúcar se agregue una cant! 
dad suficiente de aceite de olivo, la cual permita que la raíz rall! 
da sea bañada completamente. A este remedio se le considera útJ,} -
también para expulsar los cálculos de la vesícula biliar. También 
se empiea para afecciones del pulm6n. Se puede tomar como ensaladL .. 
.En Zitácuaro, Mi ch., emplean para nnojar los cálculos de la vesíC!:! 
la, solamente el aceite de olivo en ayunas, dos cucharadas diaria-
mente. 

Campos ici6n química. - La raíz es rica en hierro, calcio, f6sforo, 
ácido asc6rbico y vitamina B. Contiene un aceite irritante volátil 
parecido al aceite de mostaza; como constituyente de la raíz están 

·.el raphanol, reticol, metilmercaptán, sinapina, oxidasa, ácido fos
, f6rico y peroxidasa. Las semillas contienen un aceite sulfurado, -

ácido sulfúrico, ácido erúcico y el fungicida raphanina. En contaE_ 
to con las hojas puede causar dermatitis en individuos sensibles. 
(Morton, 1981) 
Font Quer (1979). menciona que el tuberculo contiene un gluc6sido -
sulfurado que por la acci6n de un fermento, produce esencia de ráb!!, 
no y una substancia cristalizable llamada raphanol. En la semilla 
se puede encontrar hasta un SO% de ~ceite y el mismo gluc6sido. 

,, 
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'l.. R' E T A M A 

Otrds ,nombres comunes. - Tronadora, hierba de San Nicolás, flor de . 

San;~P~dr,o(nixtamax6chitl, istamasúchil, trompeta; hoja de baño en 
Zaragoza, Gro., lluvia de oro; K'andol en Yucatáni Tu.lasuchil en· 
OaxaC::a, miñona en Nuevo Le6n; cameri en Páztcuaro, Hich.; palo de 
arco en Baja California. 
Nombre científico. - Tecoma stans Juss. 
Familia. - Bignoniaceae. 
Disti'ibuci6n . ., Se localiza en el Valle de México, Orizaba, C6rdo
ba, Coatepec (Veracruz), Yautepec, Tepozt1án (Morelos), San Luis · 
Pbt~sí, Guanajuato, Oaxaca, sonora, Coahuila, Hidalgo, Nichoacán~ 

1,. . 

Parte usada. - Las ramas y la raiz. Se colecta antes de florecer 
y es importante que se realice li deshidrataci6n a la sombra para 
que n6 se presenten fermentaciones que inactiven esta droga. (Nue
va Farmacopea, 1970) 
Usos reportados.- Se considera un eupéptico, t6nico en general, -
se emplea contra la gastritis de origen alcoh6lico, contra atonía 
gastrointestinal y como antidisentérico. Para estos padecimientos 
se utÜiza la infusi6n de las hojas. Se atribuyen a la raíz pro· 
piedades diuréticas, t6nicas y antisifilíticas; sin embargo, s~ 

uso más generalizado entre la poblaci6n es como antidiab,tico . 
(op. cit.) 
Informaci6n verbal.· Esta planta es conocida en la Isla de Janit
zio en P4tzcuaro, como cameri, la infusi6~ de sus hojas es utiliza 
da para atenuar el dolor <le est6mago, contra la diabetes y contra 
padecimientos del hígado. 
En Huetamo, Mich,, le llaman tronadora e i~tamasdchil, y es emplc! 
da coni~a la diabetes, en forma de infusi6n. Esta se prepara co~
binando las hojas de Tecoma ~ con la raíz de Huinarc (Sida rhom~ 
bifolia). Esta misma se emplea para el est6mago y cuando se prosen 
ta diarrea. 
Martíne·i. (1939), reporta que en lluuniqueo, Mich. 1 so utiliza el co
cimiento de esta planta contra la bilis. 
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Composici6n química. - En la actualidad. se ha aislado una serie de 
alcaloides, entre ellos la tecomina y la tecostamina. Estos alca
loides, identificados por Hammouda (1966), fueTon sometidos a pru! 
bas farmacol6gicas en conejos normales, demostrando que estos com
puestos son poderoso~ agentes antidiab6ticos s6lo en presencia del 
páncreas. Otros alcaloides aislados son tecomanina, tecostatina~ 
tecostidina. (Hammouda et al, 1963); (Hammouda y Le men, 1963); · -
boschniakina, 4-noractinidina, N.,;normetilskitantina, 5 y 9-hidroxi 
skitantina (Dichinson y Janes, 1969); 5-dehidroskitantina y Ski ta_!! 
tina (Gross et al, 1972-1973). 
Se piensa que en esta planta, como ocurre en otras Bignoniaceas, -
los alcaloides monoterp6nicos se enc~entran acompafiados de gluc6s! 
dos iridoides. Bianco et al. (1980), reportan en adici6n al plant!_ 
renal6cido y el stansi6cido, un nuevo gluc6sido iridoide con un ~
grupo formil en el C~4, denominado s~deoxistansi6cido. 
Estudios recientes llevados a cabo en cultivo~ de tejido de Tecoma 
stans, permitieron la identificaci6n de los meti.tbolitos que se pr~ 
sentan en esta especie tDohnal, 1977). El ácido 2,3-dihidrobenzoi 
co, ha sidq detectado como metabolito presente en las hojas de Te
~· el cual es metabolizado y enzimáticamente convertido en áci
do 3-oxoadíplco por medio de 2,3-dihidroxibenzoato 2.3-oxigenasa,
enzima extremadamente lábil (Kumar et al, 1!?75). 
Estudios farmacol6gicos.- Terrés (1897); Armendáriz tl903), Vili! 
señor tl904), reportan que aunque los estudios para demostrar el -
efecto hipoglucemiante en animales de laboratorio, no dieron un r~ 
sultado evidente y los pacientes tratadós con este producto no re~ 
pendieron positivamente en todos los casos, sin embargo la planta 
atenuaba a la sensaci6n de hambre y sed y dismiuía la cantidad de 
orina. 
Lagunas (1934), indica que s6lo tuvo efectos en pacientes diabéti
cos sometidos a un r6gimen de dieta; Clemente [1934), reporta el -
efecto hipogluccmiante de los extractos acuosos e hidroalcoh61icos 
~n conejos con hiperglicemia inducida por la inyecci6n de florid
zina. 
tlcrnfin<lcz Jaure{tui (1958), lleva a cabo estudios de la "fracci6n" 
activa de Tecoma stans, la glucolicina, y concluye que posee efe_s 
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to hipoglucemiante en animales diabetizados con aloxano cuando se -
asocia a la insulina. En el caso de pacientes con diabetes mellitu~ 
obtuvo 6ptimos resultados al asociar la glucolicina con un antihist! ' 
mínico. Al revisar la informaci6n bibliográfica existente, se deduce. 
que la interpretaci6n dsobre la acci6n hipoglucemiante de la tronado
ra .es muy contradictoria, esto llev6 a la reproducci6n de modelos ex 
perimentales, modificándolos de acuerdo a las técnicas actuales. Se 
ensayaron diferentes extractos de tronadora en ratas y conejos norm~ 
les, así como en animales sometidos a la extirpaci6n subtotal del -
p4ncr!as y, finalmente, a ratas con diabetes inducida por cstrcptoz~ 
tocina. 
En los animales que recibieron extractos por vía or~l se observaron 
cambios en sus concentraciones de gluco~a sanguínea. En los norma-
les el efecto fue leve y en los inducidos a diabetes por diferentes 
procedimientos, su acción fue más evidente. 
Tal vez para establecer el valor. real de la tronadora como hipogluc! 
miante, sea necesaria la observaci6n clínica de los pacientes que h~ 

cen uso de esta planta. (Lozoya, 1980) 
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S I M O N I L L O 

Otros nombres comunes.- Falso zacatechichi, sacachichic (pasto amar 
gÓ), simonillo en el Valle de México.· 
Nombre científico.- Conyza filaginoides (DC.) Hier. 
Fami.lia.- Compositae. 
Distribuci6n.- Se encuentra eri el Valle de México y en los estados 
de Morelos, Michoacán, Hidalgo y Oaxaca. 
Parte usada.- Toda la planta. 
Usos reportados. - La infusi6n se emplea para combatir los padeci
mientos gastrointestinales acompañados de dispepsia. Se utiliza para 
la bilis y el desgano, y principalmente contra los c6licos hepáticos. 
Para este Último caso, se agregan S grs. del polvo de la planta com
pleta, sin tamizar, en 200 ml. de agua hierviendo. Se deja reposar 
duarante media hora, se cuela y se toma sin endulzar en las mañanas 
y en ayunas, continuando el tratamiento durante varios días y dismin~ 
yendo la dosis si se produce naúseas. Se puede emplear el extracto 
hidroalcoh6lico o en píldoras de 5 centigramos, para tomar 2 diarias 
en ayunas. (Mardnez, 1939) 
Informaci6n verbal.- Los herbolarios que venden en Tlalpujahua, re
comiendan frecuentemente el simonillo contra la bilis. Tomando sus 
flores y hojas en infusi6ny en ayunas diariamente. 
Un habitante de este.municipio explica que la eficacia de esta pla~ 
ta fue demostrada en ella misma, cuando después de sufrir un derra
me biliar, un m6dico de la zona le indic6 tomar el cocimiento de e_! 
te vegetal con una cucharada de glicerina en ayunas y otra por la -
noche durante 15 días. la desaparici6n de la ictericia se produjo 
en la primer semana. 
En Pátzcuaro los herbolarios y algunos habitantes consideran 6til a 
esta planta para padecimientos del hígado y contra la ictericia. 
El mismo uso le dan los herbolarios del estado de México, que ven-
den en el mercado de ''Sonora". 
Composici6n química.- Contiene lencsina que es al parecer un gluc~ 
sido soluble on agua y alcohol y poco soluble en éter sulfdrico; -



- 78 -

adem~s contiene grasa, resina, substancias pécticas, clorofila y S!_ 

les minerales. (Nueva Farmacopea, 19 70) · 
Delgénero Conyza, 10 especies han sido investigadas químicamente y 
en la mayoría de.ellas se presentan acetilenos típicos, triterpenos, 
diterpenos, flavonas y en una de las especies, se han reportado co~ 
marinas. Una de las especies estudiadas, corresponde a ~onyzi! E.Pdo
cephala DC., hierba común en Sudáfrica. En ésta se han encontrado 
dos nuevos diterpenos que son derivados del clerodano, un dihidroxi
farnesil metilfurano y 2 nuevos derivados del resorcinol. 
(Bohlmann, 1981) 
Proeiedades terapéuticas.- Es tónico amargo, se indica contra afec
ciories gástricas con dispepsia. Actúa en la inflamaci6n de las vías 
biliares (angiocolitis) y de la vesícula biliar (colecistitis), ha' 
ciendo desaparecer la ictericia. Es colagogo y se considera 6til -
contra los c6licos hepáticos. (Nueva· Farmacopea, 1970) 
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V E R B E N A 

Otros nombres comunes. - Hierba de San José en Morelos; hierba,,de, > 

San Juan en el es ta do de México. 

Nombre científico.- Verbena carolina (Mart. & Gal.) Mold. 

Familia.· Verbenaceae. 

Distribuci6n.· Se encuentra en lós estados de Morelos, de Michoa" 
cán y de M6xico. 

Usos reportados.- Comodiurético. (Hernández, 1943) 

Informaci6n verbal. - Se utiliza contra la bilis, en los municipios 
de Pátzcuaro, Zitácuaro y Zinapécuaro, para esto se toma el coéimién 
to de la raíz u hojas, en ayunas durante varios días. 

Composici6n química.- No se encontr6 en la literatura revisada. 
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VII. DISCUSION 

Son bastantes las: plantas que se emplean en .Michoacán para tra
tar hs enfermedades del hígado y d~ 1¿ vesícula b'iHar. Se 

·aprecia en el cuadro A que la mayoría pertenece a la familia Cciin 
' .- - . ..__,; 

positae, considerada como la más extensa del reino vegetal por ·~ 

el número de especies que contiene y por la gran diversidad fit~ 
química que presenta. También en las otras familias botánicas -
ahí indicadas, existen representantes medicinales apreciadbs por 
su gran utilidad dentro d~ la Medicina Tradicional Herbolaria; -
todos estos vegeiales poseen principios activos que producen di· 
ferentes efectos en el organismo. Se pueden observar en el .·cüa· 
dro B, que en la familia Compositae es comun encontrar substan-
cias denominadas lactonas sesquiterpénicas que se han reportado · 
con frecuencia de plantas que ·se utilizan como medicinales, lo -
que hace suponer que dichas substancias sean las responsables de 
la acci6n curati~a ~ue manifiestan. Varias de las plantas que -
se colectaron las contiencrt ¡ en especial el género Eupatorium ha 
sido ampliamente estudiado debido a que sus especies se caracte
rizan por contener lactonas sesquiterpénicas con actividad anti· 
tumoral o citot6xica. 
Los alcaloides constituyen tambi~n compuestos importantes de los 
vegetales, ellos pueden ejercer una acci6n analgésica y anties
pasm6dica como sucede con la boldina contenidá en Peumu~ boldus, 
el cu61 se emplea comdnmente contra 16s c61icos hepáticos. 
El efecto colerético y descongestionantc del hígado, por Cynara 
scolymus se atribuye al gluc6sido cinarina, presente en ella y 

la acci6n desinflamante al mucílago que contine. 
Las plantas constituyen una fuente de extracci6n de substancias 
activas, pero el aislamiento representa a veces un gran problema 
ya que por los procedimientos empleados, se llega alterar su es
truct~ra. Por ejemplo en el caso de la hiosciamin~ que es tin n! 
caloidc natural de AtroE..E!. belladona y que al extraerlo se raccml 
za, dando lugar a la atropina. Los gluc6sidos son difíciles de 
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extiaer con1a seguridad de que realmente son los prirtcipios ac
tivos de la droga, porque al preparar la planta de la .cuál se ha 
rá. el aislamiento pueden ponerse en contacto con algunas enzimas 
que los d~scompongan al menos parcialmerite~ Por esta rat6n es -
mejor emplear en un tratamiento a la planta intacta; además de -
que en ella existen otros compuesto~ que interaccionan, acentu~! 
do tal vez la eficacia curativa de 'sta. 
En relaci6n a la investigaci6n efectuada, se puede decir que auh . . . . -
que gran parte de la tradici6n se ha perdido, lai plantas medici . -
nales aún ocupan un lugar importante dentro de la forma de vida 
de los habitan tes de Michoacán. Todavía son utilizadas para ,el 

·tratamiento de enfermedades del aparato digestivo, respirato~io, 
urinario, del sistema nervioso, etc. 
Entre las personas que fueron i~terrogadas en el estado de MiCho_!! 
c&n, existen algunas que actualmente poseen conocimientos .valio
sos que les legaron nuestros antepasados atrav's de generacione~ 
de las plantas que se emplean en Michoacán para las enfermedades 
hepáticas, algunas son medicinales desde la época prehispánica, 
En el cuadro C se indican 'stas, con sus nombres en mexicano,a~Í 
como los usos que les daban .. El resto de los vegetales mencion! 
dos en este trabajo fueron introducidos del viejo continente. 
Las plantas medicinales constituyen pata los habitantes de Micho! 
cán, un recurso importante, principalmente al inicio de la enfe.!: 
medad o cuando los medicamentos receta~os por los m'dicos no han 
tenido el efecto esperado. Además de la gente del campo que em
plea las plantas cultivadas en sus huertos familiares o recolec
tadas en la zona se,encuentran los de las áreas céntricas que -
acuden con los herbolarios para la obtenci6n de 6stas. La gen~e 
de diferentes municipios de Michoacán conoce las plantas que em
plea para enfermedades del hígado y de la vesícula biliar con d! 
ferentes nombres, pero en general les dan el mismo uso, variando 
en ocasionep el método de preparaci6n y el modo de administraci6~ 
Los usos tambi&n coinciden en. gran parte con los que se indican 
por los herbolarios del mercado de "Sonora". 
Existe tambi6n un gran paralelismo entre los usos que se atribu-
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yen a cada planta y los reportados en la literatura. Por todo 
. esto, se considera que existen suficientes elementos como para 
~studiar a estos vegetales de una manera más profunda e intcrdf 
sciplinaria, en sus aspectos químicos farmacoi6gicos, etc. 
En M6xico, uno de los centros de estudio de las plantas medici
nales, es la Unidad ~e Investigaciones Biomédicas y de Medicina 
Tradicional Herbolaria del IMSS, antes conocido como IMEPLAM,. 
Este. centro fué fundado en el afio de 1975 y posee informaci6n -
etnobotánica y farmacol6gica computada de 5000 plantas medicinE_ 
les.~proximadam~nte. De éstas, las de mayor interés son las -
que presentan posibles efectos cardiot6nicQ~, antibi6ticos, an
tidiabéticos, gastrointestinales y abortivos: ahí se realiza 
una evaluaci6n de las propiedades terapéuticas de ellas. Algu
nas son elegidas para entrar en procesos.más detallados que in
cluyen el aislamiento de sus principios activos puros, toxicol~ 
gía análisis estructural y ensayos farmacol6gicos de la infusién 
original, así se van seleccionando las planta• que pueden pasar 
a formar parte de un cuadro básico ~e la flora medicinal. El -
trabajo expuesto aquí, presenta ciertas fallas y limitaciones, 
viéndose la necesidad de estudios a más largo plazo ya que hubi~ 

se. sido cohveniente efectuar un mayor námero de visitas, aba~ar 
otros municipios y aplicar varios tipos de encuestas para que el 
estudio etnobot6nico fuera más completo, sin embargo se preten~ 
de dar una aportaci6n a este campo de estudio tan interesante ~ 

que es el de la medicina tradicional herbolaria. 



~ 83 -

VIIJ .• CONCLUSIONHS 

De acuerdo al análisis de lo~ .Tesultados obtenidos, se concluye 
que existe una gran diversidad ,de vegetales que se utilizan en el. 
~st~do de Micho•cán para ~l tratamiento de en~ermedldes hepáticas 
y ve~iculares. De 6stos los que se emplean con mayor frecuencia 
y básicamente. para este tipo de enfermedades son: el berr.o, la a.!_ 
cachofa, el ajenjo, el diente de le6n, la hierba del ángel, la -
prodigiosa y el simonillo; encontrándose los cuatro primerosampli! 
mente distribuidos en los municipios visitados. En cuanto a las 
enfermedades hepáticas y vesiculares (ver cuadro D), la que ocasio
na un mayor número de muertes corresponde a la cinosis hepática; 
la coleiitiasis y colesistitis aunque se manifiestan con un indi
ce relativamente bajo tambi6n afectan a los habitantes de ese es
tado. Las plantas medicinales representan u~a gran perspectiva -
para la soluci6n de los problemas de salud que les afectan; en n~ 
cesario aprovechar este recurso realizando estudios fito~uímicos 
y clínico farmaco16gicos que permitan valorar su eficacia. Aun
que para esto se tenga que hacer la observaci6n del paciente a 
la r'go plazo para que se puedan notar los efectos, ya que las - -

plantas poseen principios activos en dosis muy bajas. 
Sería recomendable realizar estudios comparativos entre los traba 
jos etnobotánitos de plantas que se utilizan para tratar enferme
dades del hígado y de la vesícula biliar en otros estados de la -
Repdblica, que permitan confirmar los datos obtenidos. El resul
tado de dicha comparaci6n podría considerarse como un punto de r! 
ferencia para iniciar los estudios antescmencionados. 
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CUADRO A 

RELACION DB FAMILIAS CON Nl.MERO DE ESPECIES DE APLICAC10N MEDICINAL 

FAMILIA NUMERO DE ESPECIES 

Compositae 11 
/" 

'· -·,' 

Cruciferae 2 

Umbelliferae 2 

Monimiaceae 1 

Cistaceae 1 

Scrophulariaceae 1 

Selaginellaceae ·- 1 

Rutaceae 1 

Labiatae 1 

Cochlospermaceae 1 

Bignoniaceae 1 '~ ; e '. 1 

Verbenaceae 1 
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CUADRO B 

RELACION 00 VEGETALES CON SUS PRINCIPIOS ACTIVOS Y PROPIEDADES TERAPEl.íl'ICAS REPORTADAS .· 

NGlBRB CIENrIPIOO . PRIN·:IPIOS ACTIVOS 
·. . . 

Artemisia absinthiumL. 
Compositae 
Ajenjo 

Artemisia ludoviciana Nutt. 
subsp;mexicana {l\lilld.) Keck 
Compositae 
estafiate 

Cal ea· zaeatechichi (OC.) 
'Sieclitenaa1 
Compositae 
prodigiosa 

Citn.is aurantifolia 
'"(ellrI'Stn.) swiñgle 
Rutaceae 
lim6n 

~ filagihoides (OC.) 

Corrq>ositae 
simonillo 

Cochlospernum vitifolium 
spreng. 
Cochlospermaceae. 
panicua 

Cynara scol}'lllls L. 
~itae . 
alcachofa 

· flavonol 
terpeno 
tuyonas 
óluc6sidos 
lactonas sesquiter· 
pénicas 

lactonas sesquiterpenicas 
::la\IOnoides 
-:anino 
alcaloide 
aceite esencial 
:;antonina 

principio amargo 
~actonas sesquiterpénicas 

gluc6sido {hisperidina) 
·-:erpenos 
nudlago · · 

. glu~6sido (lénesúía) 
probablemente: 
acetilenos 
-:riterpenos 
diterpenos 
flavonas 

goma (Karaya) 

-:a nin o 
gluc6sidó · (cinarliíaJ 
JlllCÍlago 

. . 

PRoPIJ:PADllS rr:RAPEtJl'iCJ\s 

antibiÚico contra la icte 
carminativo ricia. -
colagogo antídiarreico 
activa las fWl· vermífugo 
ciones hepáticas estomacal 

emenagogo 

antiheimfotico 
retarda la acci6n del jugo 
gástrico 
retarda la digesti6n 

evacuante 
aperitivo 
astringente 
somnífero 
hipnagégico 

diurético 
antiinf:).amatorio 
antirreumático 
hemostático 
&ntiescórbút ico 

t6nico 
estCRnáquico 
antiinflamatorl.o 
colagogo 
antiespasoodico 

evacuante 

coler6tico 
desinflamiUít!" 
anticspaslliÍdico 
hipogluccmiantl· 
cliurético 



· NCMBRl! cmrrmco 

~At.Q.I ium petiolaro Moc. 
l:OiiiPOsT~ae ·. 
hierba del angel 

Marrubi1un VL.lgare L. 
LiiDiiifiii) 
manruhio 

Nasturt ium officinale R. Br. 
Crucife ~ae. 
berro 

11eU111.1s ';)Oldus Malina 
~IOnimfa;cac-
bol<lo 

Taruxacum oificinale Weber 
Compos1~e 
·diente de lc6n 

Tecoma ;tans Juss. 
liignonfiCC'ii( 
retama 
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PRINCIPIOS ACfIVOS 

lactonas sesquiterp&nicas 

princ1p10 amargo (marrubina} antíespasm6dico 
de naturaleza alcaloidal expectorante 
tanino emenagogo 

gluc6sido (gliconastur· 
ceina). 
vitamina e 

alcaloide (boldina) 
gluc6sido (boldoglucina) 

alcaloide (taraxacina) 
flavonas 
tanino 
saponina 

alcaloides: 
tec6mina 
tecostamina 
tecomanina 
tecostatina 
tecostidina 
y otros. 
gluc6sidós 
iridioides 

desi."lflamante 
balsámicó' . 
coler6tico · 

antiescorbútico 
t6nico 
antiinf lamatorio 
depurativo 
antihelmíntico 
diurético 

laxante 
ant iespasm6dico 

astringente 
antidiarreico 
estomacal 
wlnerario 

refrigerante 
detersivo 
febr!fug:> 
aperitivo 

hipoglucemiante · 
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CUADRO.e 

... , ' 

',,... 

- , ... ,.,:·,;: ·-.. :.., 
'.;,-.' .. 

:-·,,,-· 

·• ... - . ·. -

UTILÜADAS POR.LOS AZTECAS EN LA EPOCA PREHISPANICA 

Artemi'sia ludoviciana Nutt. 
subsp; mexicana {Willd) Keck 
DelaA116nima mechoacaense 
Iztauhyatl 

Clnyz~ filaginoides (OC.) Hier. 
s moml o . ·. 
Del Zacachichic.ohierba amarga 
Tzacaciiichic: ele Tzaca (tl), 
pasto y chichic, amargo 
"Falso zacatechichic" 

~drAmBIJíle ranunculoides L. 
1 lacotl o poleo ae ·. 

agua 

Verbena carolina (Mart. & Gal.) 
MOld. · •··.· 

.Del tercer axixpatli que podría 
llamarse qliauhnahuense por el 
lugar en que na.ce 

''Tiene raíces fibrosas y obscuras, hojas como de salvia angostas y aserradas, 
verdes por encima y algo blanquecinas por debajo. Sus propiedades son las -
de nuestro ajenjo(refiriéndose a Artemisia absinthium L.) y su género es el 
iztauhyatl latifolio" (Hernández, 1943) 

''Es muy. amargo, de donde le viene el nombre. El jugo que puede exprimirse de 
unaoilza y media de esta hierba purga por el conducto superior todos los h~ 
res, pero principalmente la bilis y las flemas. Dicen que es unremedio se@ 
ro y que· no causa casi ninguna molestia, pero no debe administrarse impruden
temente a los que tienen fiebre, cura el empacho. excita el apetito y es efi
cáz para calmar la tos, quitar la flatulencia y apaciguar, introducido, el -
vientre. Nace en regiones templadas de Tepetlauztoc y Texcoco, en lugares -

planos y en las laderas" (llemfuidez, 1943) 

ºEs una hierba palustre de hojas redondas. Es verdura comestible, de natural~ 
za caliente y de gusto aromático; los. indios sin embargo dicen que es buena -
contra las fiebres, ellos sabrfili porque razón. Algunos aseguran que su jugo 
introducido cura a los caquécticos. Se encuentra en abundancia en la laguna 
mexicuna" (Hernández,. 194$) 

"Carece de sabor y olor notables, y por lo mismo de calor excesivo. Las raíces 
machacadas y tomadas en dosis de una dragma, con cocimiento de regalíz u otro 
semejante, provocan notablemente la orina retenida si s~ ingiere, limpian todo 
lo que obstruye su e conducto· o impide la micci6ñ'' (Hernández, 1943) 

' . 



•.'" 

1' ".•:: 

!l2 

,.. 

IJll FUNCIONES IlN MI Cl!OACAN POR GltUPOS. DE EDAD Y SEXO (1966-1967) 
. ' 

TOfAL 
Cirrosis hepátka 1·4 S·!l 10~14 15-19 20·24 25-29 30~34 35-39 40·44 45-4!l 50-54 SS·S!l 60-64 65-69 70-74 75·79 80-84 85 

H 1 2 7 4 !) 22 19 19 15 17 10 15 2 4 146 
M 1 2 1 2 3 4 1 7 4 6 3 2 3 2 43 

Colelitiasis y 11 1 1 2 1 2 1 1 11 
colesistiris 

M 1 2 1 2 2 1 l 1 2 2 2 ·,' 18 
: 

Infecciones del ll 1 1 1 3 
rlií6n M - 1' 1 1 4 

Gastritis y ti - 1 :' '~ - 1 .. 1 2 
duodenitis M 1 2 1 2 6 

Ulcera del H 2 3 2 2 1 4 4 8 8 8 5 6 s 4 62 
cst6mago M 2 1 . 4 1 8 3 7 2 4 2 34 

Hepatitis in- 11 1 1 1 1 2 1 3 3 - 13 
fecciosa· 

M 2 1 1 1 1 2 l 1 1 13 

,, 
.. ",.,. 

Datos r¿pc¡rtados por Ú Direcci6n de Bioestadístic11 de la Secretaría· de Salubridad y ASistencia. 
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RELACION DE VEGETALES POR' SUS NOHBRES CIENTIFICOS 

Págs, 
. . 

Artemisia absinthium L. . . . . . . . . . . . . . • . • • 34 

Artemisi8. · ludoviciana Nutt. 

subs~. mexicana (Willd.) Keck 

Baccharis ramulosa (DC.) Gray ·····:•···; 

Berula erecta (Huds) Coville 

Calea Z"!Catechichi (DC.) Slecht. 

Citrus aurantiifolia "cchristn.) Swin3le . 

Conyta ·. fi<i~ginoides. (DC.) Hier . ; .....•.. 

Cochlospermum vitifolium Spreng 

Cynara scolymtia L. 

SS 

46 
47 
69 

60 
77 

67 
36 

Chrysanthemum frutescens L. .. ...•..•.••. 41 

Eupatorium petiolare Moc. • . . . . . . . . . . . • . S7 

Hydrocotyle ranunculoides L. .•.. .....••. 65 

Leucophyl lum amb iguum Bonpl in Humb & Bonpl 4 5 

Marrubitim vulgare L. . . . . . . . • • . . . • . . . . • .. • 62 · 

Nasturti~m officinale R.Br. •.•...•.•.•• 39 

Parthenium tomentosum 

Peumus boldus Malina 

ne ................. · 

Raphanus sativus L ...................... . 

Selagin~lla lepidophylla Spreng •.•.•••• 

Sonchus oleraceus L. 

Taraxacum officinale Weber 

Tecoma ~ Juss. . ...•••....•.•....... 

Verbena carolina (Mart. & Gal.) Mold .•.• 

63 

43 

72 

S2 

S3 

49 

74 
79.· 
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RELACION Dll VEGETALES POR.SUS NOMBRES COMÚNES 

Págs .. 

Ajenjo ....... • JI¡' 34 

Alcachofa 36 

Berro 39 

)}ola de hilo 41 
Boldo •.•. .. 43 
Cenicilla 44 

Cenizo de Monterrey 4S 
Cuaratacua 46 

Chorure ... 47 

Diente de le6n 49 

Doradilla • I;. S2 
Endivia S3 

Estaf iato SS 

llierba del ángel 57 

Lim6n 60 

Man rubio .. 62 

Mario la ..... 63 
Ombligo de puerco .. 65 

Pan icua ..... 67 

Prodigiosa 69 

Rábano negro 72 

Retama .. 74 
Simonillo •·· n 

'· 
Verbo na . . . . ......... 79 

.',-;,·-
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GL O S A R I O 

. . 
. . 

.. I>Üva temporalmente de la s~nsibilida~f de'_mo<lo 
. . . ·.'· . . 

gen6ral o par¿ial; 

·ANGIOCOLÍTIS.- Inflamaci6n de las vfas biliares. 
ANTIESPASMODICO.- Calma los espasmos. 
ASCITIS. - liidropesfo del vientre. 

ASTRINGENTE.- Disminuye las secreciones de lo parte del cu0rpo 
con lo que se pone en contncto. 

CAQUEXIA:-

CARMINATIVO; -

COCH.!IE~~TO. -

COGNODISLEPTICO.
COLACOGO.

COLECIST IT IS. -
COLELITIASIS. -

COLEMIA.-
COLERETI CO. -

DETERSIVO. -

DEPURATIVO. -

DISPEPSIA. -
DitlRETICO. -

EDmlA.· 

m!ENAGOGO. -

EMETICO.
ESPLm;OMEGALIA. • 

ESTAS IS.-

Altcraci6n profunda en la nutl'ición, que. pro<lucc 

un adelgazamiento extremado. 
Fármaco que dísmínure la pi o<lucci.Jn <le gnscs en • 

el est6mago y en el intestino, faciliton<lo suº! 
puls i6n. 
Cunsistc en poner el material vegeta 1 en :igu:.:, -

hirviendo durante 20 minutos. 
Que permite conocer algo a través del sueno. 

Agente que provoca la solida de la bilis. 
Inflamaci6n de la vesícula biliar. 
Presencia de. cálculos en la vesícüla biliar. 
Presencia de bilis en la sangre. 
Qu~ aum0nta la concentrnci6n do los constituyen
tes biliares. 
Que limpia o purifico. 

Limpia o purifica la sangre, el iminundo 1 as sub.:!_ 
tancias nocivas. 

Digestión dificil f <lolorosn. 
Que aumenta () f;icl l i tu la secreción de la or j na. 
Tumefµcci6n <le la piel, produci<la por infiltra-· 

ci6n.de scrocidu<l en el tejido cdlulur. 
Que rcgulnri:.:11 }' fncilitn la menstruutión. 

Substancio que produce el vómito. 

Aumento del volfimcn del bn:o. 
Detención o cstancaihicnto de un líquido cpw cir· 
cula. 



ESTENOSIS. -

ESTOMAQUICO.

EUPEI>TICO. -

........ 1'.,. 

EVACUANTE.

EXPE.C1'0RANTB. -

FEBRIFUGO. -
FISTULA BILIAR.-

GALACTOGcNO. -

llEMOST A TI CO. -

ICTERICIA. -

INFUS ro;~. -

LITIASIS.· 

ON IROGENO. -

ONI ROMANTI CO. -
TONICO.-

VULNERARIO. • 
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Estrechamiento. 
Que activa la digestión. 
Fármaco que al estimular la secreción de los ju· 
ges.digestivos. incrementa el apetito y favorece 
la digestión. 
Que extrae humores o excrementos. 
Hace arrojar las flemas· de la garganta .y l.os bró!! 
quios. 
Que combate la fiebre. 
Conducto artificial que permite la evacuación de 
la bilis cuando la vesícula ha sido extirpada. 
Agente que favorece la secreción de la leche. 
Que detiene las hentorragias. 
Coloración amarilla de la piel, por d aumento en 
los niveles de los pigmentos biliares en la san· 
gre. 
Consiste en poner el material vegetal en agua hi!, 
viendo, retirando inmediatamente del fuego. 
Formación de cálculos. 
Agente que penníte la adivinación por medio del -
sueño. 
Que permite la interpretación del suefio. 
Fármaco que devuelve las fuerzas al organismo de~ 
bilitado. 
Que cura tas llagas o heridas. 

_.,;! 
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